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COMENTARIOSDEL PUEBLOARAUCANO
POR

MANUEL MANQUILEF G.

(
Conclusion

)

§ 16.—LA GUARTAFAMILIA

Lo 8 juegos sociales. —Miitratun, lonkotun, palitun. —Participacion de

la machi.

Los juegos sociales.

A estos ejercicios denomina ehmapuche trawun
,

lo que

traducido significa reunion. Fueron estos juegos sociales los

que tuvieron mas practica en las costumbres domesticas

delindio. Toda discusion o superioridad personal era dispu-

tada por el miitratun, lucha, i por el lonkotun
,

lucha del pelo.

El palitun servia para defender toda causa de una familia o

de una tribu.

En estos ejercicios sociales ponia en juego el indio toda su

astucia i su tactica en busca de la victoria.

Jeneralmente en las reuniones era adonde el mapuche ponia

simultaneamente en practica estos tres ejercicios. Tuvieron

estos ejercicios gran aceptacion en tiempo de la pacificacion



802 MfiMORIAS CIENTIFICAS I LI I'ERARI AS

de la Araucanla en los malones; pues ahi una tribu lucha con

otra cuerpo a cuerpo i el triunfo era dado al que con mas

astucia i sangre friaiba tendiendo por el suelo al adversario.

En estos ejercicios cifro el araucano su honor i su orgullo

dehombre forzudo. Al concluir todo juego elindio efectuaba

el lonkotun i el mutratun por lo que tambien les denomina-

ba <<complementarios», iirpiituael.

§ 17. —Mutratun (La lucha)

1. —Mutratun ta aukantukefi tama-
puche yem!

2. —Nuwinun mai tani notu trana-

nael.

3 . —Newen nenuminun; rniir ta riin-

kii-riinkii- mekeinun, wirarinun
lladkiilen.

4. —Tufachi aukantun meu itro chu-

mafelcki iii amun ta kaliil. Ne-
yiim cliumafelchi ni tripan.

5. —Nienolu ta kon mutratun meu
lipantun ta nakiimkefinun. Fam-
nechi aukantun doi newentu-
kei ta che iii trana-nael.

6. —Topeltun kiitu nakiimfi ta che
yem!

§ 18. —Lonkotun

1. —Lonkotun meu ta niiukei ta che

lonko meu tani newentuam kom
chi fund pel meu miilelu, Famne-
chi aukantun meu ta newen che

nellelu ta che ka chewiil rumel
ni^filu ta lonko.

2. —Fei meu lie pu mapuche yem
kiipa kewatuneael inamukelai
itro kiime noriim witralekei miiten

tahi lladkiilen feipiael:

1.

—La lucha a brazo partido es lo

que el araucano llama mutratun.

2.

—Los adversaries se colocan fren-

te a frente tratando de echarse

por tierra.

3.

—Los movimientos son bruscos;

cada uno salta en su lugar; grita

i aprieta los brazos con enerjia.

4.

—Es este un violento ejercicio de

que participa todo el organismo.

La respiracion se acelera i el su-

dor corre en abundancia por todo

el cuerpo.

5.

—Cuando el indio esta mui habil

para la lucha a brazo partido,

ejercita de los brazos, lipangtun.

En esta lucha es mas dificil que

el mutratun para echarse por tie-

rra.

6.

—Tambien practico el mapuche
el topeltun, la lucha por el cuello.

(Lucha del pelo)

1.

—Lonkotun, lucha del pelo, ejerci-

ta o pone en accion principal-

mente a los musculos del cuello

i de la nuca. En este ejercicio el

araucano encontro, de su madre

naturaleza, una varonil i severa

educacion. La fuerza fisica i la

arrogancia de su cabeza la debe

linica i esclusivamente a este

ejercicio.

2.

—Por eso el indio, al encontrarse

atacado de improviso i para ma-

nifestar que el no retrocede sin

dar sus concienzudas esplicaciones

lanza repentina i bruscamente el

siguiente desafio:
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—Chewiil lonko meu,
fiita trapial reke;

petu niekai newen
ni ayiu kaliil em.

4.

-—Domokiitu lonkotukelu, tani

kimneal ni fiita lonko nienen meu
tremiimchekelu.

5 Fei meu lie, pu che tani kimneal
ni ayifiel ta lonkotun rumel ta

futakei ni lonko.

6. —Aukantuael ta lonkotun meu,
newentu mai niikeinun tani la-

tranagael mapu meu. Weulu mai
entulu pu chonul kuiig meu kine-

ke lonko itro kauchu niwa lonko-

tufe pinekellei mai.

7.

—Katrun lonko meu, kupiliin

meu lie, kimnekei tani kiime lon-

kotufe nen.

8.

—Fei meu mai, tufa ula lie kul-

piael meu ta che fiita tuainekei

ni kupiliin

9.

—Chuchi napad nelu iii lonko
yeulka nekei ni femiim meu. Fei

meu lie ta ni tunte nen ta lonko
femnechi mai kiimenenon chi che
pinekellei.

10.

—Chau em lie petu iii pichikan
triir tuaikefi ni lonko yem! Lonko
mai che kimiim meu rumel che-

wiil amukei.

§ 19 . MAMtiLL N EWENTl

1. —Pu che yem! notu newentukei
kai mamiill enu mai. Kiheke rupa
ta temu enu ka koronenu nakiim-
kei.

2—Famnechi newen tun meu, piam,
furi enu wentelle kutrankelai ka
rumel newen nekei ta che.

3.

—En la altanera cabeza

semejandose al leon;

conserva todavia sus fuerzas

el amado cuerpo mio.

4.

—Hasta la mujer practicaba este

juego, manifestando con su largo

pelo que ella era la duena de todos

esos que se batian.

5.

—Por eso el araucano para demos-
trar ese gran amor por este ejerci-

ciose dejaba crecer el pelo, cor-

tandolo en forma de melena.

6.

—Dada la serial del juez, toma-
banse del pelo, dabanse fuertes i

reciprocos cimbrones; hasta que
por fin uno caia por tierra,

considerandosele al otro como
vencedor cuando como rehenes
sacaba entre sus dedos unos cuan-
tos pelos. Sin este requisito no se

le consideraba como vencedor te-

merario.

7.

—En el corte de su pelo cifraba

el indio todo su orgullo i dignidad
de buen lonkolufe, luchador.

8.

—Por eso es que hasta hoi el ma-
puche usa un corte que los pelu-

queros denominan melena i el

mapuche trurlonko.

9.

—Todo aquel que se cortaba el pe-

lo a la raiz, significaba que el no
sabia el lonkotun i que, por lo

tanto, era cobarde. Como se ve,

pues, la lonjitud del pelo esta en

razon directa con su dignidad.

10.

—Un padre desde chico hace a su

hijo el corte que ha deusar cuan-

do grande. La cabeza debe llevar-

se desde nifio erguida i provista

de robusto pelo.

(Tirar el palo o la correa)

1.

—Tambien practico el mapuche
la lucha con instrumentos, sir-

viendole en muchas ocasiones una
vara de temo o una fuerte correa.

2.

—Con esta lucha. dicen, la espal-

da i la cintura no duelen. Se ad-

quiere mucha resistencia, puede
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3. —Tani aukantual miir aniikeima-

pu meu tani meli namun kizutu

tragulen iirkukeinun. Fulmaekei-
nun ta mamiil] enu koron. Ne-
wentual ta weukei wenu witran

purafilu ta kaine.

4. —Tufachi aukantun itro zakin

nei mai.

5. —Kizu ni giii ta mamiill newen-
tual pinekei.

6.

—Kom newentun ta duamkefilu

ta eke. Ckanul kuiig me kiitu, ka
kuiig meu nakiimkelu ta che. Mii-

tratun doi ayifi.

uno llevar un peso mui grande sin

fatigarse.

3.

—Para practicarla se sientan am-
bos en el suelo, estiran las piernas

de tal modo que los pies se apo-

yen unos a otros Colocan a su

lado el palo o la correa i a una
serial la toman i priDcipian a tirar

kasta que uno levanta al otro.

4.

—Es este un lindo i entretenido

ejercicio.

5.

—Su nombi’e quiere decir hacer

fuerza con un palo.

6.

—La lucka en jeneral fue mui
ejercitada por el indio. La lucka

de las falanjes, de los punos i de

los kombros fue tambien atendi-

da; pero no con la preferencia de

las primeras.

§ 20.—Palitun (la chueca)

Orijen

De cuantos juegos tuvo el indio al que presto mayor aten-

cion i el que inculco con mayor interes en su prole, fue el de

la chueca o palitun. Acerca del orijen de este juego da el dis-

tinguido profesor de educacion fisica
,

don Leotardo Matus

Zapata, una interesante relacion i dada la importancia que

tiene la incluiremos con su traduccion al araucano .

1. —Pero lo que mas ka llamado la

atencion de los kistoriadores son

los numerosos juegos que practi-

caban los araucanos.

2. —En estos figura en primer lugar

la chueca como lo llaman los espa-

noles, o palitun como la llaman

los indios.

3. —Aunque kai quienes creen que

los espaiioles le pusieron chueca

pbr el instrumento con que lo jue-

gan. puedo asegurar que no os asi,

porque, estudiando el orijen'de la

1.

—Pu ckilkatufe yem! doi ayi-

kelu ta mapucke ni dunu meu
ta aukantun pinelu em| rumel

duamke fi.

2.

—Unelu meu, mapucke ni aukan-

tun meu. ta palitun era!; chueca

tapikefilu ta pu winka yem!

3.

—Kineke ckilkatufe weupife ka

niitramkafe mai ta palitun ta

winka aukantun pikefinun, welu

incke ta felelai piken; incke ni

kimiim meu kai chueca pikelu ta
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palabra chueca, be encontrado

una descripcion bien precisa de

ella en la obra «Tesoro de la Len-

gua Castellana o Espanola», com-

puesta por el licenciado Sebastian

de Covarrubias Orozco.

4 Esta obra, que fue publicada en

Madrid en 1611, dice, en el folio

205, que cbueca viene de choque,

del choque que hace la bola du-

rante el juego que Daman chueca'

los labradores.

5.

—De aqui talvez, la aseveracion

de ciertos historiadores de mi pa-

tria, de que fue traido por los pri-

meros espanoles que vinieron a

Chile. Pedro de Valdivia llego a

Chile en 1540 i los primeros espa-

noles que lo acompanaron volvie-

ron a la peninsula 20 anos mas
tarde.

6.

—Por otra parte, el jesuita Alonso

Ova lie, en su obra «Historicarela-

cion del reino de Chile», pajina 93,

publica una lamina donde se ven

unos indios jugando a la chueca.

I haciendo la descripcion del jue-

go agrega: «aunque este juego me
dicen que tambien lo juegan en

algunas partes de Espana, no lo

aprendieron 10s indios de los espa-

noles, como ban aprendido el de

los naipes i otros,porque lo juegan

mucho antes-). Esta obra fue edi-

tada en Roma, en el ano 1676.

7

.

—Pero, sea cual fuere el orijen de

este juego, la verdad es que los

araucanos hicieron de el un juego

tocional, que ha ido heredandose

de jeneracion en jeneracion i cu-

ya practica se extendio con el

tiempo a todo ei territorio de

Chile.

8

.

—La chueca fue a fines del siglo

XVII i parte del XVIII. uno de

los juegos mas practicados por

los campesinos chilenos. En casi

todas las gi andes haciendas, desde

Aconcagua al sur, habia indivi-

duos que jugaban a la chueca i

era inmensa la multitud que acu-

ANALES.—>IAY. —JUN.— 10

winka kake umei mai kizu hi nii-

tram meu mai «Tesoro de la Len-
ffua Castellana o Espanolao pinelu
em| futa kimiim che Sebastian de
Cdbarrubia Orozco deumalu erni

;
'

-

.
..

|

—Tufachi lifru chilkatunei winka
mapu chi waria Madrid pinelu,
kine waranka kayu pataka mari
kine tripantu em! ta tripalu mai.
Feichi lifru «felelai hi winka au-
kantun nen» pi mai.

5. —Femnechi mai, pu chilkatufe

kai pu ketrafe ta chueca pikefi ka
epe femnefu em! ka kupalnei in-
chin tain mapu vem, Chile. Pegro
Faltifia akui Chile yem kine wa-
ranka kechu pataka meli mari
tripantu meu, kakelu winka ono-
tui hi mapu meu epu mari tri-

pantu pie.

6

Ka winka niineehen hi dunu
mialii chilkatui ta uHistorica rda-
cion del reino de Chile >> pinechi

lifru; fei feipi mai ka aumentu
entui hi palife nen ta che. Ka
hi chumnechi aukantukefiel fei-

pi: «tufachi aukantun winka ma-
pu ta aukantunekei pineken, fa-

chi mapu ta che winka mapu
meu yemelafinun ka pu winka
no rume kimiimpalafi, hi chum-
nechi hi koniimpan ta paraka lie

mai>>. Tufachi lifru Romachi waria
meu tripai kine waranka kayu
pataka regie mari tripantu meu.

7

Cheu hi tuun ta palitun newe
faliltulayafiyin itro hi kimnekan
miiten hi fachi che hi aukantuke-
fiel ta fali ka hi pu chau hi inchih

hi kimeleteu ka hi kimnefiel kom
tain mapu men, Chile yem! lie.

8. —Palitun em! fiita trokin tripantu

mari regie yem ka llag mari-pura

yem rumel aukantufi pu winka
yem! Kom chi iilmen hi mapu
meu, Chile yem! ka, Aconcagua hi

willitu meu miilefui ta ellanechi

aukantufe yem! Fentren che yem!
tragupakefui hi adkintuafiel fiita
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dia a presenciar las partidas que

se concertaban, hasta que en el

ano 1763 el obispo Aldai lo prohi-

bio bajo pena de escomunion ma-
yor. Dicha prohibicion aparece

publicada en el «Sinodo diocesano

de Santiago de Chile», titulo XII,

Constitucion XIII.

9. -

—

Es interesante conocer los fun-

damentos que se hacian valer pa-

ra prohibirlo.

10. —Dice el decreto: que a pesar de

todo lo que se ha hecho, ha sido

imposible estirpar este juego, que

en la mayoria de los casos se jue-

ga en lugares despoblados i en

dias de fiestas, dando ocasion a

que la jente no acuda a oir misa,

i. como estas partidas duran dos

o tres dias sucesivos, la jente no
concurre a su trabajo i se queda
por la noche en el campo.

11. —Ya en 1647 el Gobernador
Mujica habia dictado un bando
semejante, por el cual se prohi-

bia estrictamente la practica de

este juego i se castigaba a los in-

fractores con reclusion temporal,

bando que muchos intendentes

cumplieron al pie de la letra.

12. —De esta manera el juego de la

chueca fue desapareciendo poco
a poco, hasta que ya son bien es-

casos los parajes donde los indios

suelen jugar una partida.

13. —En la mitad del siglo pasado
un eminente pedagogo arjentino,

don Domingo Faustino Sarmien-
to, siendo visitador de las escue-

las de la provincia de Aconcagua,
principio la propaganda en favor

de la chueca, i, haciendo algunas
reformas en las reglas de juego,

obligaba a los maestros a ense-

narla a sus alumnos.

palitufe; fei meu mai niinechen
ni winka «doi aukantuwelayai ta

che» pi (1763) chi tripan tu meu.
Aukantuwenenoal che chilkatunei
vSinodo diocesano de Santiago de
Chile, titulo XII, Constitucion

|

XIII pinechi weda fiita chilkatun
mai.

9. —Itro fali mai ni kimneal ni che-
meu ni mai pinon ta ni aukan-
tuwenoal.

10. —Famnechi pi mai: «ayilafin

mai ni aukantunoael tani kizu
nechi mapu meu tragukelu ta che
tani putuael ka puche mai all-

kiitupalai mai niinechen ni dunun
mai. ka tufachi aukantun tragu-
kei epu ka kiila antii, ka tani pepi
kudaunon rume ta che ka fii weda
umautun meu lie mai.

11.

—Deumata 1647 futa nidol win-
ka Chile meu miilepalu Mukika
pinelu em! «itro aukantukilpe ta

che, itro palitukilpe itro cheu no
rume ta che» pi futa niwa nidol

em! fei meu mai aukantuwelai ta

che.

12.

—Femnechi dunu meu mai tain

pu che aukantuwetullelai mai; fei

meu lie kai ta ni pichi aukantu-
ken tufa ula kai.

13.

—1 ichin kuifita meu mai fiita

kimiimfe Dominlcu Sarmiento chi

waidof che re pcpalu inchin tain

mapu nulampai ni aukantuneal
ta palitun; «palitun meu 1W' pi,

chi newentufe nen ta che» ka ki-

melpai ni chumnechi aukantuneal

ta palitun. Fei meu duamtui Chi-

le che chilkatufe yem!

§ 21 .
—Una partida

Don Leotardo Matus Z., en su catedra de profesor de jim-

nasia es el que con mas entusiasmo trata de implantar enla
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escuela los juegos araucanos. «Imitando al ilustre Sarmien-

to, dice el senor Matus, hace diez anos que trabajo con to-

do entusiasmo por hacer revivir en mi p atria los juegos na-

cionales, que fueron los que dieron valor i resistencia» (1).

Como el senor Matus ha sido el primero en implantar el

juego de la chueca o palitun en la escuela, nos permitiremos

honrar estas humildes pajinas con la interesante descripcion

que hace basada, en su totalidad, en las obras de nuestros

cronistas:

1.

—La chueca es un ejercicio en

que dos partidos opuestos pre-

tenden Uevar una bola de made-
ra del tarnano de una de billar

(pali) hacia el campo contrario,

valiendose para ello de un bas-

ton encorvado i grueso en uno de
sus estremos (uno) i de un largo

como de un metro treinta centi-

metros.

2.

—La cancha en que se juega (pa-

li we) es un terreno mui limpio,

jeneralmente con pasto corto
(

cuyos contornos se marcan con
una zanja o con una llnea bien

visible. Mide casi siempre, 200,

300, 400 i hasta 500 metros, por
un ancho que pasa de 30 o 40
metros.

3.

—Los jugadores, con eldorso des-

nudo se distribuyen en dos parti-

dos de nueve a diez i ocho indi-

viduos por cada lado (igual nume-
,ro) i se colocan frente a frente,

de tal manera que a cada uno co-

rresponda un competidor senala-

do.

4.

—Los indiosmasfuertes i diestros,

se colocan siempre atras i los mas
listos, resistentes i lijeros adelan-

te, es decir, cerca del centro.

1. —Palitun meu ta epu trokin ya-
fuluukei tani yeyam kine pali

kizu ni pie meu lie mai. Yenekei
ta pali kine mamiill pichi rumelu
kine nefkii nielu ta uno pikelu em!
mai.

2. —Paliwe cheu ni palituken ta che
itro lifkiilechi mapu lie, kachu ta

pichikei ka ni kaichi kimneal zan-
kalnekei epunple ka kuna elne-

kei. Paliwe ta epu pataka, kula,

meli, keehu pataka trekan chi
nielu tani rumeal kiila enu meli
mari trekan.

3.

—Pu aukantufe ziwalltukei ta ko-
ton kakom kintukei ili kaine

;
itro

triir lekeinun epun pie. Chuchi
nienolu kon pepi aukantukelai
mai.

4. —Doi kiime aukantufe inalu meu
miilekei, ka doi newen nelu dii-

nulwe pie ta witrakeinun.

(1) Conferencia dada en Buenos Aires por el senor Leotardo Matus con

motivo del Centenario Arjentino, el 3 de Junio de 1910, en el local de la

Sociedad Sportiva Argentina i por encargo de la Federacion Sportiva

Nacional de Chile.
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5. —Para comenzar la partida, se

coloca la bola en el centro de la

cancha, dentro de un pequeno
hoyo que se hace en el suelo, i

que despues se tapa con tierra.

I, al dar el juez (ramnevoe) (1) la

serial de partida (llitun), el indio

del centro pregunta a su contra-

rio a cuantos golpes de chueca
quiere que principle a sacar la

bola, i cruzan en ese instanteam-
bos sus chuecas por encima del

hoyo. El otro contesta a tres

(i quila
),

a cuatro (meli), etc., i en
el mismo momento que este le da
sobre su chueca el numero de
golpes convenido, ambos empie-
zan a hacer esfuerzos por desen-

terrar la bola i, una vez que lo-

gran sacarla, cada uno pretende
llevarla hacia la raya

(
wirin

)
con-

traria, atravesando el campo ene-

migo.

6. —Desde el instante mismo en que
la bola ha salido del hoyo, pue.
den entrar en juego todos los ju-

gadores, si se quiere; pero siempre
quedan algunos a retaguardia
para evitar una sorpresa.

7. —La sacada de la bola es, sin du-
da, el momento mas interesante

del juego, porque es el principio

de la batalla «i es de ver como ya
lidian dos, ya muchos, ya todos,

dando muestras de destreza i pul-

so en el manejo de su uno, de
fortaleza en la lucha i velocidad
en la carrera, el que da un golpe
famoso o atina con la bola en el

aire para aumentarleel impulso
que Ueva o darle otro contra-

rio i se nombra en
alto grito con estas o semejantes
palabra: inche cai longo thegua,

inquecai paqui mamin, inche cai

anca tigue, que quieren decir: yo
soi la cabeza del perro, yo soi el

5. —Tahi llituael elnekei ta pali ra-

nin paliwe meu kihe pichi riinan

men diinulwe pinelu em! Ramne-
foe dunulu llitulkei ta aukantun
mai rantuael lie mai ta kaine

tunten meu diinullalei; fei meu
mai triir kiilen amulkefi ta uno
diinullwe meu. Kaine pikei mai,

kiila, meli, etc. ka fente ulelkefilu

enun ta pu uno triir konkeinun
hi aukantuael mai, miir mai kupa
entukefinun ta pali tani yeyafiel

kizu hi pie pie lie mai tani yeya-

fiel kizu hi tuun chi wirin meu
llemai.

6. —Deuma tripalu mai ta pali dii-

nullwe meu kompu aukantufe 3

konkeinun aukantun meu, welu i

kiheke furi lekeinun tahi katrii-

tuafiel kupalu em! mai.

7. —Tripalu diinullwe meu ta pali

itro wechafe nakumkeinun pu au-

kantufe «itro ayifali hi adkintua-

fiel mufuke ka kom hi kauchu
nen tahi niiafiei ta uno, ni mii-

tratufe yen ka yeumenen lefiin

meu, ka mallkotufe nen tahi ka-

inapu puael ta pali tahi lelial ta

kaine ka wirariin

meu feipikei mai: «inche kai lonko

trewa, inche kai pani namun, “-in-

che kai nawel kaliil kauchu yem!

(
2

)

!

1 !j

i

!

t

i

(1) Matijs dice raumevoe., forma que es equivocada. Segun Manquilef
!

habria que decir ramnefoe. Tambien esta forma me pareee estraha, |>ues i

ha do tratarse de un derivado de ran —la apuesta, (Fkbkes). [R. Lenzj
|

(2) Tufa ula mai femnechi wirarkei pu palife yem. Kariple peaimum !

itro ehe hi wirariin femnechi aukantun meu.
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cuerpo del leon, yo soi el cuerpo

del roble.» (1)

8. —«Este juego, mirado de lejos, es

la masviva especie de una ardien-

te batalla, porque en efecto, es su

mas propia imitacion, no faltando

aun los golpes i la sangre, i en ta-

les ensayos crian fuerzas, ajilidad

e industria para las veras, etc».

<). —Cuando dos jugadores llegaban

a irritarse, porque no se podia

quitar la bola, era permitido (2)

<,aferrarse con el o detenerle por

los cabellos, hasta que llegase otro

de su partido i se apoderase de
la bola.

10. —En el juego de la chuecaentra
la lucha i la carrera». La partida

dura de ordinario una tarde; pero
a veces se prolonga por varios

dias consecutivos.

11.

—Cuando la bola salia por uno
de los lados (pie), un jugador
contrario a aquel que la echo fue-

ra, tiene derecho para cobrarle

un aro, que puede pedirlo alto,

medio o bajo, lo que quiere decir

que el contrario tenia que tomar
la bola i lanzarsela tal como el

otro la pedia.

12.

—Si la bola salia por un angulo
de la cancha, no valia el punto, i

el juez la colocaba nuevamente
en el centro i decidia a que parti-

do le correspondia pegarle prime-

ro, jeneralmente al contrario que
la echaba.

13.

—Durante el juego son prohibi-

das las zancadillas, los empujones
i todo golpe intencional que un
jugador diere a otro, estando en
estos casos facultado el juez para
suspender el juego, echar fuera

uno o mas jugadores o para dar
el punto disputado al partido con-

trario.

14.

—Para ganar una partida los

8.

—Kamapu adkintunekelu ta tu-

facbi aukantun itro wechan fem-

nei; itro aukan felei taiii kupaf-

ken ta che ka ni mollfuken ka ni

fente pun kauchu niwaken ta

che.»

9.

—Illkulu ta palife ka pepi yenolu

ta pali itro «lonkotukefi fiita kai-

ne yem neikiim-afiel akulu kizu

ni kompanyeyafilutapali lie mai..

10.

—Palitun meu lefkei ka miitralu-

kei ta cbe » Kinenagantii nakiim-

kei ta pu aukantufe, ka kineke

rupa wera antii naniimkefuinun.

11.

—Kaicbilu ta pali kaine aukan-

tufe niefui ta duam ni dunuafiel

tufeichi kaichitufe ka kizu nune-

fui chumnecbi ni utrufafiel ta pali

kizu ni pie meu lie mai. Femnechi
femkefui kiimeke aukantufe.

12. —Kaichilu ta pali onokei ta pali

diinulhve meu tani ono llituafiel

lie mai; dunukei ula ta che ni ya-

fuluguam

13 —Petu aukantulu ta cbe ultra-

kelafi ta pu aukantufe; tufeichi

iiltrefe entunekei paliwe meu tani

doi aukantunoam. Pu iiltrefe

namkei fei meu lie felei ni kulliael

mii ten.

14. —Tani wewan pu aukantufe

(1) Las frases en mapucbe que el senor Matus ha apuntado segun indi-

cacion del senor Manquilef, estan mui estropeadas. Manquilef las cambia en
su traduccion por otras mas correctas.

[
R. Lenz ]

(2) <<Los araucanos i svs costumbres >> por Pedro Ruiz de Aldea, paj. 21
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indios se entregaban de antemano
a una serie de supersticiones i des-

pues de concluido el juego, a una
borrachera en la que solian con-

certarse los asuntos relativos a la

guerra.

15.

—Antique no tan desnudas como
los hombres, solian jugar tambien
las mujeres este juego, al cual con-

currian todas a verlas correr i

saltar.

16.

—Celebraban el triunfo por me-
dio de un chivateo acompanado
de prandes risotadas.

17 A fin de asegurar la victoria

cada jugador mandaba su uno
donde un viojo brujo (dagun) i

el palo quedaba invencible me-
diante los medicamentos que este

le aplicaba i aprendia por si solo

a barajar los golpes (1).

18.— Tales medicos eran mui esca-

sos, porque los indios los perse-

guian a muerte, para deshacerse

de ellos, pues los tenian por indi-

viduos perjudiciales.

amukei pemeafilu pu dagunfe: ka
aflu ta aukantun rumel epu antu
meu mollikei ta che; ka wechan
dunu niitramkefi.

15.

—Domokiitu palife nefui, welu

wentru fente trintrankulela-fui-

nun wentru reke. Amukefuinun
ka hi adkintuael.

16.

—Weulu ta che wirarinun mai
ka ayentukeinun.

17.

—Tani itro wewal miiten elme-

keinun ta uno dagunfe meu, kal-

ku wentru lie mai, tani wewu-
noatn mai ta kiirne lawentukefi.

tani kizu katriituam ta pali.

18.

—Pu dagunfe mute miilelai tani

iideneken ka kiipa lauiimneken
famnechi wedake che lie mai puen.

Por la narracion precedente se deduce que el juego arau-

cano esta sometido a ciertas reglas que el mapuche no siem-

pre lleva presente.

El serior Matus hahecho, pues, el juego netamente escolar

i ojala que todos siguieran ese ejemplo.

Como mi fin principal es dar a conocer los juegos abori-

jenes tales como me los han narrado o como los he presen-

ciado, insertare la descripcion del que vi en Pelal, reduccion

del cacique Manquilef, i que es analoga a las observadas

en los distintos puntos que he recorrido.

§ 22. —Palitun (Juego de chueca)

1. —Kuifikeche ni nularn lie tani 1. —Costumbre hereditaria es la del

traguken kine lelfun meu ka ni mapuche asistir a las reuniones i

(1) Dato suministrado [tor el profesor del Liceo de Temuco don Manuel

Manquilef. (Nota del orijinal).
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tuaiken lifkulen clii lelfumapu

meu.
2. —Pa lonko yem! aniimei ckeu hi

rorkiilen iii mapu pie lie mai.

Airneh tuaikei hi pu ke kona enu
tahi adkintuafiel ta kon pu llitulu

ka aftukefilu ta tragun.

3 —Famnechi tragun meu ta nu-
chaltukei ta che hi aukantuam.
Miichaike re aukantukeinun, fei

meu tufeicki weunolu lladkulu

enun niichalkefinun ka kimkefi-

nun ta antii hi aukantuael ka
inei hi paliwe meu hi tragual.

Kom pu lonko niekeinun hi pa-

liwe.

4.

—Kiheke rupa, kuifi nen hi tra-

gumunon ta che hi aukantual,

kihe lonko mai iniitriimkefi ta

werken hi werkiiafiel kah pie chi

lonko meu hi chalimeafiel ka hi

feipimeafiel;

5.

—(iKiime wen iii: Inchih tain pu
iaku hi nixlam em feipikei mai
tain pu chau aukantun dunu meu
ta weninekefulu enun em! ka hi

peukefiel mai.

6.

—Inchiu em kai kuifi mai hi pe-

kenofiel ka kuifi yem kai hi llag-

kunuken.

7.

—Fei meu mai werku-kunueyu
tami chalintual meu ka mi ayi-

kunuafiel ta aukantun. Palituayih

mai tahi kimam hi wentrunen hi

wentrunen on chi tain pu che lon-

kotun meu ka lefiin meu; hi pu
laku hi ayin aukantun em!

8.

—Aukantun tragun meu doi we-
niii neayin mai ka doi kimkeai in-

chin tain pu ke wenui kona yem!
mai.

9.

—Felei mai nifiilmallen doi miile-

fui ta dunu tahi doi kiime weni
neael hi udamkulen re leufu meu
miiten, doi kimkeayin ka tragulen

kihe trokih meu weukeafiyin kim-
palinolu llemai.

la de formar un espacioso circulo

en una gran llanura.

2.

—Cada cacique toma posesion en

el lugar que queda en direccion

de sus tierras. Forma, pues, en su

colocacion un gran circulo a fin de

observar con toda facilidad los

juegos que inauguraran o clausu-

raran la fiesta.

3. —Estas reuniones son las que mo-
tivan un gran juego, pues los ma-
puches organizan repentinamente

un desafio i los vencidos en estos

ensayos son los que lanzan el reto

sehalando al mismo tiempo el dia

i lugar en que se verificara. Jene-

ralmente cada reduccion tiene su

cancha a proposito.

4.

—En otras ocasiones el indio, que

no ha tenido una diversion por

un largo espacio de tiempo, acuer-

da desafiar a algun cacique amigo,

enviandole su werken, mensajero,

con el siguiente recado.

5 «Buen amigo: Segun las relacio-

nes que conservamos de nuestros

padres i abuelos fueron los juegos

los que nos unieron en la amis-

tad que hoi nos distingue.

6.

—Hace ya mucho tiempo que no

nos vemos i que no nos brinda-

mos una copa de licor.

7.

—Al enviarte hoi mi mensajero

me hago un honor en saludarte i

en decirte que organ icemos un
juego de chueca, para ver si toda-

via conservamos la destreza i la

habilidad en cl lonkotun i en la

carrera; juegos tan interesantes

de nuestros abuelos.

8.

—En esta reunion trataremos de

acentuar mas nuestra amistad

como tambien la que une a nues-

tros mocetones amigos.

9.

—Como losdos somos vecinos po-

demos siempre ser los me
j
ores

amigos para jugar despues a los

del otro lado del rio; conoceremos

mas a nuestros jugadores i sabre-

mos siempre derrotar i beber a

costa de los que no saben manejar

la chueca.
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10. —Felei mai, kiime wenui, epe

akni ta we tripantu, akule em
palikantuayih einmai. Pura konle

ta kien aukantuayiii ta ilo, mus-
ka ka winka puiku.»

11. —Kanelu lonko yem mai pi ka
«fanten meu aukantuayin>> pikei.

Kiime dullinekei ta antii mai.

12.

—Dullin antii meu kom enun
tragukeinun paliwe meu. Liwen
mai akukeinun ka kiipalinun ta

uno. Uno deumanekei kiila ka ne-

fiih enu.

13. —Liwen akukeinun tani kimiil-

nean ta paliwe taiii kiina elelneael.

Paliwe ta pataka enu epu pataka
trekan niei. Fentren palife akukei

dullinekei doi kiimelu; welu epu
mari ka kula mari ehe koniiiun

kineple mai.

14.

—Epu trokin noriimkiileinun

nidol niefinun ta pu lonko fei hi

duam nielu ta palitun. Pu nen pa-

life fentretu chadkeinun taiii

iyam kom che.

15.

—Pu aukantufe ta chadkeinun
kai, chadnolu aukantukelai. Inei

no riime chadkelai ki/.u hi che hi

kaine, che pinelayafui mai.

16.

—Pu adkintufe, aukantu llelai

mai, welu inkakefi kizu hi pu ke
che ka wiralkefi taiii doi newen-
tuam enun.

17. —Pu aukantufe triltrankunu-

keinun re hi chamall miiten eli-

nun ka kiime ziwalltukeinun mai
tani trananakiimnoael.

18. —Pu nen aukantufe pealu enun
epu toro reke wirarinun tani ki-

10.

—Por otra parte, querido amigo r

creo que con la llegada de la pri-

mavera debemos organizar un
juego de chueca. Jugaremos a los

ocho dias de la luna: carne, mu-
dai i vino (1)».

11.

—E! cacique desafiado acepta
i sehala ademas el dia al mensaje-
ro i queda resuelta con fijeza la

feclia en que se jugara.

12.

—En el dia senalado se juntan
todos en la cancha. Llegan mui
temprano trayendo su chueca que
es un palo largo encorvado en el

extremo inferior. Es de quila

(chusquea) o de avellano.

13.

—Llegan mui de mahana con el

objeto de medir la cancha, po-
niendole ramas o palitos en sus
limites. El largo es como de 100
a 200 pasos por 15 a 25 de ancho.
Los asistentes de cada partido

son numerosisimos. se elijen los

mejores no bajarido de veinte a
treinta por cada lado.

14.

—Dos lineas estan frente a fren-

te, teniendo como jefes a los ca-

ciques organizadores quienes son
los que hacen las mayores apues-

tas, apuestas necesarias para sa-

tifacer a todos los asistentes.

15 —Todos los jugadores apuestan:
nadie puede entrar a la cancha
sin cumplir este requisito. Nadie
puede apostar en contra de los de
su reduccion.

16.—Los asistentes aunque no ta-

men parte, provocan a los contro-

rios de uno a otro lado del clrculo

i los incitan a apostar licor o di-

nero.

17

—

Los jugadores se desnudan
desde medio cuerpo para arriba;

e! chamal bien levantado i el an-

cho calzoncillo se envuelve en la

pierna. Estas ultimas operacione?

se Hainan alistarse o ziwaltukei.

18

—

Los caciques gritan a un mismo
tiempo para semejarse a dos

(1) Mensaje enviado por el cacique de Petal al de Tricauco, ambos del

departamento de Temuco de la subdelegacion Huilio.
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mamni pegun enun, noriimkeinun

tani lefkiilen konael.
19.

—Epu pen palife itro nienolu ta

kon palin meu; fei meu lie wirar-

keinun ni dupuael kiimeke palife

ni pin miiten. Yenekenon ta che

femnellen.

20.

—Fei meu mai, kine aukantufe
ni piuke wechupai la pali, pen
pali feipifi mai: «Eimi, kiime ayin

pali, fillantii mai yeniekeyu piu-

ke meu, yafiiluwaimi; kiime ye-

niafimi tami epu entuael ka tami
yepenoal tami chau ni piillii; ne-

wentuaimi tani yerpuafiel kaine

ni piillii mai pali. Itro lelkiilen

amukeaimi tami katriitunupeal ta

eimi kiime pali, pieyu mai>>.

21.

—Pali koni diipull meu mai, ra-

pin paliwe meu miilelu. Ina dii-

pull meu miilekei epu niwa kau-
chu palife diipullfe pipelu emmai.

Funmalelu ta inadiinullfe pipei-

pun.

22.

—Tripan paliwe meu epu doi

yeumekelu ka doi newen nechi

aukantufe witrapui tani katrii-

tual ta pali. Fei ta tripa paliwe

pipei. Nidol ta entukei ta pali.

pen kuden ta nidol pipei ka fan-

ten tralan pikei.

23.

—Kom epun mai dupukelai ka
kiime allkutukei ni trawauken ta

uno ka kiila ulu ula yafulugukei-

pun tani yeyam kizu ni pie ta

pali lie mai. Kine pie tripai mai
inafi pu lef fiita diipullfe ni ye-

yafiel, elmefi kompan pie tufakai

kupaf kunufi fempechi amui mai
taiii katriitupenoael ni tripayael

ni kine entual mai. Pu kaine ka
lefkeipun welu katriitukelafipun

.

grandes toros que se han divisado
i estan frente a frente para lan-

zarse el uno contra el otro.

19.

—Los que se van a batir en la

chueca son dos rivales que no
tienen competidores i por lo tanto

los gritos i las frases son propias

de dos diestros palife que nunca
han sido vencidos.

20.

—Por fin, la bola salta del pecho
de uno de los jefes acompanada
de la siguiente sentencia: «Tu que
siempre has estado en este pecho

i que siempre lo has llenado de
honor, espero que las dos rayas

que te toca a ti sacar sean rapi-

das, invencibles a fin de que so-

brepujes al pullii, alma, del pecho
en que se ocultala bola de mi ad-

versario, lcaine, amigo. Corre

como un rayo que nadie te deten-

ga son lo deseos de tu amo». ( 1

)

21.

—La bola cae en un hoyo
duniill, que esta situado en medio
de la cancba. Al pie del hoyo es-

tan los diinullfe, que siempre son

los mas habiles i astutos para la

chueca. Los que permanecen cer-

ca se llaman inadiinullfe.

22.

—En los estremos de la cancha

se colocan los mas corredores i

forzudos a fin de sacar o atajar

la bola con facilidad. Estos se

denominan tripa palitun. El jefe

manda sacar la bola. El jefe se lla-

ma nidol i dice a los tres golpes

.

23.

—Todos permanecen silencio-

sos i se oyen los golpes que dan

con las chuecas cruzadas los du-

niillfe i al tercer golpe la chueca

va al suelo, tratando cada cual

de sacar o tirar para su lado la

bola, pali. Corre esta para un

lado i el que la ha sacado le sigue

pegando hasta colocarla en manos
de un compaxiero quien la pasa

a otro con mucha velocidad i asi

(1) Cada jefe tiene derecho a poner su bola. La coloca en la cancha

cuando van en 2 rayas. Vaya perdiendo o ganando tiene derecho a que

se eambie la bola.
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24.

—Kineulu ta pu palife ayiukei

ta ohe, kimnekei chucki ni doi

kauckunen ta palife. Futa vvira-

run allkiitukei mai weuiu cki die

meu ka pu allkiitufe feipikeinun:

«Itro ckuclii riime kiipa weukei.

Kiinlafimiim mai? Kimlaimiim
eke kam tufacki namun ka tufa-

chi lonko ni pani nen>.

25.

—Sfarnlu mai Uadkiikeinun mai,

akuai ta inchin iii ayekantuam
kai

.

26.

—JJockikecki, ni ckumnenon re-

ke ofiokeinun ka feipikefinun nen
palin: «Itro mai yafulugune, ne-

wentune allkiitulaimi ayekan; tu-

facki eke weule tralan-tralan-

afin lonko yem!»

27.

-—Deuma pulu mai ni llituael

epu koncki pali meu pu lelife

wiralkefi tani pu eke tani feipia-

fiel mai: «Unelepe pu kaine, une-

lelu weukelai. Inalelu dikei ta

aukantufe>>. Ya, ya, yaaa pilu ta

eke allkiitukei mai kiila tralan-

tralaliin pilu ta uiio diinullfe meu.

28.

—Newentui ta eke pali amuye-
lai; pu palife entrikeinun, kiiieke

utruftukeinun ta uno, tani lon-

kotual, wirarinun llakiilen «weu-

ne». Kakelu yenienun ta pali.

29.

—Kine wenu iiltrufi ta pali tani

mallkotuafiel ka palife tani pu
lef tripayael mai. Mallkotufe ne-

wentu wirarkei: <.Fei ta aukantufe

kon nienolu; tufa ta kaucku mapu
toro; tufa ta kaucku ni lefnecki

namun; tufa ta trapial ni matra>>.

Pu futake eke feipikeinun: «Femne-
chi mai kimnekei ta kiimeke au-

kantufo.

30. —Kakelu kai «weukinolpe'> pi-

kasta que sale de sus limites,

dando una raya
. Los contrarios

corren sin lograr alcanzarla

.

24.

—Esta primera raya es mui co-

mentada; seaplaude atal jugador,
cada uno conoce a su adversario.

Una fenomenal griteria se dejaoir
en la linea vencedora i frases co-

mo las siguientes: «iQuienesquie-
ran ya ganar a estos toritos! iQue
no nos conoeian? ^No saben que
estas piernas i estas cabezas son
del leon de estas tierras?>>

25. —Los veneidos guardan su ira i

no pierden ver llegar el momento
en que la suerte los coronara.

26.

—Tranquilos, serenos, i resigna-

dos vuelven a sus puestos: dicien-

do silenciosamente a su jefe. «Es-

fuerzate i afirma fuerte, no oyes
la burla del desprecio de estos; que
si nos ganan les hare calabazas

sus eabezaS'>.

27. —A1 mismo tiempo que se va ya
a iniciar la disputa de la segunda
raya los partidarios de los perdi-

dos los alientan gritandoles: «Den-
le la delantera, eso no es perder.

De atras alcanza siempre el buen
jugador>>. I a los gritos de ya,

yaaa, dados por todas las perso -

nas se oyen los tres golpes de
chueca de los jefes de partida.

28.

—La lucha es terrible; la bola

no avanza; los jugadores se dan
empellones, botan las chuecas al-

gunos, para tomarse del pelo i gri-

tar con furia jgana! Los otros si-

guenconla bola, esta avanza poco.

29.

—Uno to .n a la bola, en su ckueca

la eleva i otro al vuelo le da un
golpe que al fin sale a detenerse

mas alia de la meta. El que lo ka
keeko esclama: «Ese es el jugador

sin competidor;es el toro sin rival

de esta tierra; este es el gaucko

de piernas corredoras; estas son

las piernas del leom. Por su parte

los viejos asistentes dicen: «Eso

es bueno, asi se conocen los bue-

nos jugadores.

»

30.

—Otros dicen: «Que no ganen>>:
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nun. Pu adkintufe kewakeinun
kewalu pu aukantufe; femkei mai
ta che ni kimneal ni chadken enun
kai.

31.

—Kine trokin epu yei, trafkin-

tukeinun mai pali ka pie. Nei.

kunual mai ta we pali feipi:

«Eimi mai allkiituimi kom aye-

kan tufaohi niwa kaine weni;

weufine fei ni piillu, koreltufiyin

rume, itro yekiliyin mai, weufinin

mai tufachi weni. Weuken niwa
ke palife miilei mai diinu ni pi-

neam kiime palife.

32.

—Kake nulam mai feipilayayu,

eimi kimimi mai ni chum ni felen

ta wi felei tami wi, weunelmi
weunean ka, weuneliyin mai nie-

layayin mai tani chenen ta pali-

tun meu mai».

33.

—Ka ono llitulkeinun ta aukan-
tun. Kamlu mai epu entuinun,

koreltuinun mai akulu pun mai
afkei ta aukantun mai. Putukei

mai che ka ilotukei tunlte ni tra-

gulen.

34.

—Deumaepu entulu ta kihe tro-

kin trafkintukeinun. Chuchi kine

entulu koreltukei, femnechi chu-

chi epu yelu kine yei miiten ka-

nelu kine no rume yelai. Ka en-

tulu kine no rume yekeyelai.

35.

—Koreltulu ka ono llitulkeinun

mai, fei meu lie ta ni aliin ta pa-

litun. Chuchi epu yelu ka kine

entulu kula yei, fei ta antiii pinei

mai. Ka kineke rupa kaichilku-

nukeinun pu palife ta palin. Fem-
nechi utrufun ta kiimelai mai,

ka onokei diinullwe meu. Femkei
miiten pu palife mute kiimenolu

ta aukantun meu.

36.

—Chuchi une meii entulu ta

weukei . Kanelu kai kullikei.

37.

—«Ka ono aukantuayin», pikei

weunekelu, welu piir kudelai mai
Rupalu kineke kien ula ka me.

Sucede tambien que estos pelean

cuando lo hacen los jugadores,

porque todos se interesan por la

apuesta i por el honor.

31 . —Un partido lleva dos; cambian
lado i bola. A1 soltar a la cancha
su dueho le dice: «Tu has oido

las ofensas i las burlas de mi
diestro adversario amigo; ganale

al pullii de el, haciendo que em.
patemos o que, si la suerte nos
ayuda, venzamos a este gran ami-

go. Cuando se vence al diestro hai

mas razon para llamarse buen
jugador.

32.

—Todos los demas consejos no te

los repito, por que tu sabes que
el nombre de tu amo es igual al

tuyo,si mevence tambien te ven-

ce a ti, i ya no tendras ese respe-

to del cual antes te lisonjeabas>>.

33.

—Principia el juego con el mis-

mo interes que antes. Sacan aho-

ra los perdidos dos rayas; se esta-

blece el empate; llega la tarde i se

da por terminado el juego. Se da
fin comiendo i bebiendo cuanto

se tenia para la reunion.

34.

—Si un partido entera dos, cam-
bian de lado con el otro, si el que
pierde hace un pun to, se le rebaja

al otro uno; quedan entonces el

primero con uno i el segundo con
ninguno. Si este echa otro punto
iguala.

35.

—Cuando empatan empiezan
nuevamente el juego por eso du-

ra tan to una partida. Supongamos
akora que el partido que lleva

dos, saca uno, lleva tres. Este pun-

to se llama antiii. En muchas
ocasiones intencionalmente tira

hacia los lados la bola, entonces

el tiro es malo i vuelve el pali, al

hoyo. Esto lo hace un jugador

cuando su juego esta en peligro.

36.

—El bando que entera primero

cuatro puntos, gana. El otro pa-

ga sin protesta.

37.

—La revancha es siempre dada,

pero con meses de diferencia i

otras veces se deja para el ano si-
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riime ka femnechi antii men tani

chadal kai ka fente ilo, muska ka
winka pulku. Ka kudelu che ku-

dekei iiamlu chi che ni paliwe

meu. Llitulkei ta aukantun tu-

feichi inalu meu tukulu ni pali ka
ni pali enu mai.

guiente en la misma fecha apos-
tandose, al mismo tiempo, la

misma cantidad de came, mu.
dai i vino. La revancha se verifica

en la cancha del perdido i se ini-

cia el juego con la bola del que
no inicio el palin anterior.

§
23. —Fines morales de la chueca

«Es indispensable la educacion

fisica, por la estrecha relacion que
media entre la parte material i es-

piritual del hombre, i la influencia

reciproca que existe entre las faeul-

tades fisicas, intelectuales i mora-
les >>. —Jose M. Santos, Curso de Pe-

dagojia, paj. 22.

El tantas veces citado don Leotardo Matus hace una ex-

celente resena acerca de la importancia de los fines morales

que los antiguos araucanos daban a tan interesante juego.

Como esta narracion debe conocerla todo araucano que

lea estas pajinas i a fin de que sirva de estimulo en sus tan

olvidados juegos nacionales, la incluyo con su respectiva

traduccion al araucano.

1. —El 28 de Octubre de 1793 salio

de su palacio don Francisco de

Maran, Obispo de Concepcion,

con el fin de visitar la frontera de

Chile, llegando hasta Chiloe.

2. —Ei Intendente de la provincia

no solo le proporciono una nume-
rosa comitiva sino que envio, ade-

mas, el mensaje de costumbre
para solicitar el pasaje por tierra

de los caciques, muchos de los cua-

les se ofrecieron para acompanqrlo
con sus jcntes de armas i para

protejerlo en caso necesario.

1.

—Epu mari pura konchi octufre

kien meu tripai iii ruka meu
Franciku Maran em, taiii pemea.
fiel kom ni pu che mapuche ni

mapu meu miilelu.

2.

—Tufeichi nidol kiilelu Intenente

pinelu pepileyu kine trokih che

ka kine werken tani chumnenoael
ta ofispu yem pu che iii mapu
meu rumealu kam, ka kiiieke

winka tani kompanyael ka iii

inkayael.
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—Sin ninguna novedad llego el

Obispo hasta la plaza de Arauco,

despues de liaber confirmado en su

trayecto a un gran numero de

personas.

Pero desde aqui todo cambio de
aspecto. Maran continuaba, entre

tanto, avanzando sin fijarse en

que las filas de los indijenas que

se abrian en su marcha, se cerra-

ban despues de su pasaje. Camina-
ba olvidando que sus suplicasiban

a perderse en el estruendo que for-

marian los gritos de rnuerte esca-

pados de la boca de millones de

bombres, que, aborreciendo la do.

minacion estranjera, no era difi-

cultoso que lo atacasen.

4.

—Al descender las montanas de

Tirua, los caminantes se sorpren-

dieron por un sonido inusitado que
turbaba el silencio de aquellos lu.

gares.

Eran las tropias del cacique

Huentelemu, que se juntaban a la

comitiva para acompanarla i que
haciasolemnizarsullegadacon va.

rias piezas de musica.

5.

—Desde aquel momento todo se

les presentaba palido i sombrio.

Los soldados de la escolta, asegu-

raban baber visto moverse en la

nocbe, los troncos de los arboles i

oido el silbido de aves estranas.

6.

—De dia en dia las visiones iban

siendo menos vaporosas, hasta que
una noche el estrepito fue tal.. que
la alarma se comunico a todas

partes.

7.

—Las ajitados emociones de aquel

momento produjeron en Maran
una impresion profunda, hasta

que al fin resolvio levantarse.

8.

—Apenas babia salido, cuando un
espectaculo estrano se ofrecio a su

vista.

9.

—La montana de Tirua, que se

destacaba en el horizonte, resplan-

decia coronada por una diadema
de fuego.

10.

—El Obispo quedo aterrado esta

luz era la antorcba que iluminaba

3.

—Arauco pinechi waria meu mai
akui ta ofispu. Riipii meu mai
witrukolfi fentren pu die.

Amui mai willitu pie, welu kiime
amulai. Maran em, itro amulei
miiten tani adkintunoam hi tra-

gulenche kom tani adkintunoam
ni tragulen kom cbe tani katrii-

tuafiel ohole uba lie mai.
Kizu ni Nunecben nulam namalu,

allkiinoalu ta namalu, mai feicbi

kiime dunu tufeichi mufiiche wa-
ranka cbe ni wirarun meu lie mai
tani ayinofiel winka ni dunun ka
ni nulam mai.

4.

—Deuma noael ta Tidua pinechi
mawida trupefi ta cbe allkiilu fii-

take wirarun feichi mapu pie lie

mai.

Wentelemu pinechi lonko yem tra-

guniefui hi pu ke kona tani eniin-

niefela ta ofispu ni kompanafiel
willintu mapu meu.

5.

—Pu winka yem llikawi mai. Pu
soltan itro feyentufinun kom cbe
ni pefiel ta pun meu hi menu
mfim ta mutrii ka siwenlu ta che,
rani pun llemai.

8.

—Antii meu kiitu pu winka yem
pelu ta che trokiwi. Pei meu na
kine pun meu mai, trawi na pu
mapuche yem tani wirarael kom
mapu pie.

7. —Fiita Maran em trefkiitrefku

mekei hi pinke na llikalu mai
fe i meu mai witrai kai hi peafie

kisu ta wirarfin.

8 —Pichinma meu witralu na ad-

kintui hi peafiel ta mapu witran
nechi che reke.

9. —Tidua pinechi futake winku
ma wida Hifkiileifui mapuche hi

deumutn ta kutral llemai.

10.

—Itro dunulai ta ofispu yem.
«Tufeichi kutral mapuche hi pe-
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su espiritu i le hacia creer que
aquellns hogueras era los telegra-

fos del indio i sus resplandores las

cifras misteriosas que tramaban
su muerte.

11.

—Con esto vino a esplicarse lo

de las visiones nocturnas, que no
eran otra cosa que indios que es-

piaban su marcha para precipitar-

se sobre el.

12.

—A1 dia siguiente se puso Ma-
ran en marcha i caminaron todo

el dia, hasta que llegaron a un
bosque, donde se detuvieron para

cobrar aliento.

13.

—All! estaban cuando aparecio

una tropa de salvages que grita-

ban ;malon, malon!

14.

—A tan brusco ataque todos se

pusieron en precipitada fuga i Ma-
ran fue uno de los primeros en

huir sobre su caballo.

15.

—En vano se escondio el Obispo,

pues luego lo descubrieron en una
cuesta tuplda de coligiie i quilas.

Pero el tiempo que habian demo-
rado en buscarlo habia permitido

a Curimilla, el defensor de Maran.
presentarse al frente de los indios

de Tirua, Tucapel i Lleullen,

cuando se eonducia en triunfo a

la victima.

Por ambas partes se manifesto

el mismo teson; unos por matar,

otros por defender, i la tierra de

Arauco iba a empaparse con la

sangre de sus hijos, cuando los

dos partidos convinieron en deci-

dirporla suerte su querella i reem-
plazar la batalla por una part id a

de chueca.

16.

—Como el debate era ruidoso.

habian concurrido guerreros de to-

das las tribus de Arauco i tornado

cada uno su puesto bajo las ban-

deras de Curimilla i Huentelemu,
los campeones que iban a disputar-

la vida del Obispo. Cuando engro-

saron bien sus filas, ambos parti-

dos se pusieron en marcha i .vinie-

ron a colocarse cara a cara, como
dos ej^rcitos proximos a venirse a

pilken ta rulpa dunualu peno»,

pi futa ofispu yem. Itro layan

mai tufachi pi mai Nunechen hi,

che hi dunumiaulu.

11. —Feu la mai feyentui ni pewun
ta winka riipii meu.

12.

—Umanmeu mai patiru em nol-

tui. Komantu kultrafi tani puoche
enun. Puinun kine mawida meu,
fei meu mai iirkiituinun tani ono
trekatuyael.

13. —Petu urkiitulu tripai mau feu

tren che wirarkulenmaZow, malon!

14.

—Allkulu miiten ta winka lef-

kiilen lefinun, Maran em! unelu

meu lefi purakawelli mai tani di-

nenoam.

15.

—Ulkarwi ta ofispu yem, welu

michai miiten penei mai cheu ni

illkakulen. Welu petu ni kintu-

nen akui mai ofispu ni weniii

Kuriimilla, Maran ni fiita inkafe,

akuli fentren che Tidua; akui Tu-
kapel ka Lleullen petu ki kupal-

Inen ta Maran em! mai.

Epu trokin che dunui mai kineke

lape pinun kakelu lakilpe pinuu
kai Reyei mai ta che kewayalu
enun; fei meu mai paliayin mai
pinun chuchi weulu ta weuwai ta

Maran, pinun mai.

16.

-Kom mapu meu mai rupai ta

palitun ni muleael ka ni chadne-
am ta Maran. Fei meu mai akui-

nun kom pu palife tani inkayael

ta Kuriimilla ka tufeicki Went de-

ni u epu yen palin em! mai. Epu
trokin dullillu ni che amuinun
inai tani noriimkuleael epu fu-

take wechafe reke tani kewayael

reke,

Kurii-milla hi che yem dunulainun
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las manos. Los defensores de ]os

prisioneros estaban silenciosos, pe-

ro resueltos a veneer: toda la ani-

macion, toda la algazara, parecia

ha'oerse refujiado en sus contra-

rios cpie lanzaban alaridos freneti-

cos al pasarlos en revista Huente-

lemu, que se presentaba altanero

por cubrir su nervudo cuerpo

coil el poncho del vestido morado,

como el nombraba la casulla del

Obispo, i de la que habia tornado

posesion por ser la mejor pieza

del botin. Formaba un verdadero

contraste con este grupo bullicioso

i animado, un cuadro lastimoso

que entristecia el alma; su figura

principal era un anciano palido i

estenuado, de rodillas ante un sa-

cerdote, que le daba su bendicion.

Era Maran que se confesaba con

un compafiero, antes de principiar

el juego i hacia su testamento pa-

ra que si alguno de los cautivos

sobrevivia, hiciese ejecutar sus ul-

timas disposiciones.

17 —Luego eomenzaba la primera

partida de las t.res que debian ju-

garse. Curimillai los jefes princi-

pales de su bando mui poca parte

tomaron en la accion, conociendo

que los adversaries, animados por

el entusiasmo, mostrarian un po-

der sobrehumano al cual seria im-

posible oponer una barrera.

En efecto, no tardaron en can-

tar victoria; pero sus mejores cau-

dillos quedaron fatigados en una
lucha con hombres mui inferiores,

mientras los del otro partido con-

servaban sus fuerzas intactas; por

otra parte, la rabia de la derrota,

ajitadas por las burlas i sarcas-

mos, hizo que los vencidos toma-
sen su revancha, i los vencedores

tuvieron, a su turno, que sufrir

un reves cuando la neche venia a

separar a los combatientes.

18. —Estas dos partidas vinieron so-

lo a ser las escaramuzas de la gran

batalla que iba a tener lugar al

dia siguiente.

re allkiituleinun tafii newentual
miiten wewal lie

.

Kalelu pu che kai ayiukuleinun, ill-

kuinun, wirarinun. Wentelemu
kai futa kauchu fiiwa reke ru-

pai mai, yenieifii peneael fii futa

witran kaliil ka ni kelii ayin ma-
kufi, ka wirari kai ni ofispu ni

chim piru‘l ni doi kiime tukun
entufilu mai.

Itro mai kifie trokin petu ni dunu-
len kanelu itro re lelilei miiten.

Fei meu mai kine wentru kutralkii-

lei miiten l^i lif ane chodkiileika

tafii lukutulei allkutua] epe ni Ian

meu jqunech en fii dunun.
Feichi wentru ta Mran petu ul-lu

kom fii dunu ka che meu petu ni

Uitunon dunu ta palin

.

Kom ni dunu kiime elkefi tafii

llouam fii pu che.

17. —Kiila rupa miiten triparkealu

ta pali fii wewan. Kuriimilla fii

pu inkafe enun itro kiime ne-

wentulai nemellaka meu fii itro fii-

wa lelu pu kaine enun fii Uakiile-

lu enun
Fei meu mai kifie entuinun pu

lladkufe welu doi kiimeke palife

kansarkeinun. Kakelu kai itro

aroflainun riime.

Deuma kifii entulii Wentelemu fii

che ayckamekefinun, fei meu mai
lladkuiPun kai kanelu enun, ne-

wentunun kai. Fei meu lie kifie

entuinun kai. Akulu trafia afeli-

nun tafii llituael umafi liwen

meu,

18. —Unelu meu aukantuel itro ko-

niimpafalai umafi chi aukantun
meu.
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19. —Toda la noche la pasaron

aconsejandose unos a otros i to-

davi'a no amanecia cuando cada

cual estaba en su puesto. Cada
araucano empunaba su chueca co-

mo un sable i la descargaba rau-

clias vecesconfuria sobre su rival,

banandole en sangre, o la abando-

naba para agarrarse cuerpo a cuer-

po con el.

20. —La victoria parecioen fin decla-

rarse por Huentelemu, cada golpe

de su diestra retumbaba en el co-

razon de Maran. Un sudor frio pe-

gaba los cabellos a su frente i le

vertigo deslumbraba sus ojos i le

hacia tener visiones espantosas.

Por fin, no tuvo fuerzas sino para

caer sobre sus rodillas esclaman-

do: «Senor, sen or, ;por que me
liabeis abandonado? Estoi dis-

puesto a sufrir el martirio que me
espera, pero no olvideis, grito de-

sesperado, que vos sois un Dios

i yo soi un hombre>>.

21. —Aquella bola que rodaba entre

el polvo, perdio su forma, le pa-

recio que su cabeza alguien la ha-

bia tronchado, era i machucada
con golpes tan agudos, que habria

preferido morir en ese instante,

mas bien que sufrir una sensacion

tan dolorosa.

22. —En este momento Curimilla se

coloco frente a Huentelemu i, des-

cargando su chueca sobre la de su

contrario con tal furia que esta

salto en astillas, como la lanza

hecha trizas en un bote, sin per-

der tiempo descargo otro sobre la

bola, que, no eneontrando resis-

tencia, corrio por la llanura con

la rapidez de la bala disparada

por un arcabuz.

23. —Mientras este incidente atraia
[

la atencion, las personas preveni-

das continuaron, casi sin oposi-

cion, en arrastrar la bola hasta la

raya que le servia de meta, ajus-

tandole frecuentemente el golpe

enel aire antes quecayese atiorra.

19 —Kom pun pu palifemai nulam-
mekeinun fei meu lie petu unon
witramekei pu niwa wechafe chi

palife. Kom pu palife yenie ni

zakiri uno chumnechi ni yeken
ta rini enu waiki. Kineke rupa

kupafkefi ta kaine ka kifieke rupa

leikunufi tani niiafiel ta kaine

lonkotual mai.

20.

—Wentelemu mai wewal troki-

vl. Tufachi ni kupaf pofreofispu

ni piuke trokifi. Arofmekei ta

Maran utrc arofiin witrumekei tol

meu ka pelu ta ivitranawe troke-

kiwi mai. Newennelai rume ni

witrayael fei meu lukutulen ng-

glu feipi:

«Che meu kan Qiinechen kizu ta

elelen? Felei mai ni layal eimi

mi dunu meu, welu mai eimi tu

Unec-hen montulchekelu inche re

wentru miiteno.

21.

—Tufeichi pali kizu amulu truf-

ken meu, namlu trokifi ta Maran.

Petu hi kupufnen lonko trokiwi ta

Maran, fei meu lie ta kupa lai ta-

ni doi kutrauntuoael.

22. —Fei meu mai Kur(imilla fel-

mafi ta Wentelemu ka piir tralof-

lcunufi ta uiio meu, mollfunfi mai
ka lakan tripai hi uno ka piir

tilankunufi ta pali Amui pali

mai tralkan reke.

23. —Kufieke adkintufinun pu ke-

wafe, kakeluenun kai itro mall-

kotulen yeniefinun ta pali tafli

entuafiel doi iyeple ni tuam em
mai. Fei meu lie we\vi mai Ku-
rfimilla,
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24.

—Los vivas i los aplausos
que anunciaban su libertad,

vinieron a despertar a Maran
del letargo en que habia cai-

do; en balde los indios le pro-
metian serle fieles en adelan-

j

te i cumplieron con leal tad
lo prescrito por la suerte,
porque el se puso aquella
misma noche en marcha ha-
ciaConcepcion, en donde una
inmensa muchedumbre lo

esperaba con los gritos de vi-

va el senor Obispo, regocijan-
dose con su presencia como
si saliese de la tumba».

25.

—Hablando con franqueza,
debo hacer presente que las

autoridades espanolas creye-
ron ver siempre en el juego
de la chueca el enemigo mas
poderoso de la dominacion
araucana; i no dejaban de te-

ner razon, pues mediante ella

los indios se hacian fuertes
guerreros e indomables por
su valor, lijereza i resistencia
en el ataque.

Si bien es cierto que este
juego se presta a desordenes
e incorrecciones de toda es-

pecie, no es menos cierto que
levanta el espiritu, templa
los nervios i forma hombres
de arrojo i de caracter firme,
haciendo gozar al cuerpo de
todos los beneficios que la

ciencia exije para robustecer
los organismos debiles.

26.

—Ahora, si tomamos en
consideracion el escasonume-
ro de elementos que se nece-
sitan para practicarlo, su ba-
jo precio, etc., resalta la

grande importancia que pue-
de tener su introduccion en
la educacion fisica moderna
i mui especialmente entre las

clases populares». (1).

24. —Fei ula wirari Kurximilla
hi che, fei meu trepei ta Ma-
ran. Kompu che itro «inchin
ta mi weniii, itro wenankilmi
itro cheu riime amulmi inka-
yayin->> Feyentulai ta Maran
ka piir onotui ta Concecion
pinechi waria. Fei meu petu
enumnieyu kine fiita trokin
che petu wirariin meu enh-
naniepei ta ofispu yem! Ayi-
wi ta che hi ka ono pefiel ta
ofispu».

25. —Pu winka ta newe ayila-

fipun ta palitun, palitun doi
llikafitiun tani itro miina ne-
wentulu ta che hi kiime au-
kantuam kai.

Tufachi aukantun hi duam
meu mollikei ta che, welu
feichi aukantun meu kai itro

wentrunekei ta wentru; fei-

chi aukantun hi duam lie ta
kutrankenolu ta che, feichi

aukantun meu lie pu trongli

newennenolu itro aukafe ta

peyelu lie.

26. —Palitun meu lie, aukantu-
fali pichin kudau meu mu-
ten. Newe falilafui ta uho
ka miina ayifali kai hi falil-

fiel pu kiimeke chilkatufe; hi

duamkefiel ta kimun ni kimiin
meu ka hi kumeke kewafe
neafulu chuchi aukantufule
yem!»

(1) Felipe Casas Espinola «Los Atletas cliilenos en los juegos

olimpicos.internacionales del Centenario Arjeniino», pajs. 24 a 31.

ANALES.—MAY-JUN. —II
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§ 24.— Participacion de la machi

1. —Pu machi ka pu pelon hi

nulam doi konkei ta palin

dunu meu. Fei epun lie ta

kineke rupa inkakefinun pu
aukantufe tani aukantuan hi

aukantunoael.

2. —Kom pu aukantufe elmekei
hi uno tani dagunpeal tani

wevvan hi vveupenoani chi

cheu konle feichi uno.

3. —Machi ta peumakei, pelon
ta pelokei pu dagunfe kai

weda femkei. Kineke ka kom
lawenfe niei hi duam.

4.

—Peumalu ta machi akukei
ta pullu hi dupuael kalku epu
hi feipipaafiel hi tunten kii-

dau niael.tani wewam.

Pu machi epu rumekelai ni du-
pu. Itro mai feipikei re nor
dunu meu feipikei: «Inche hi

pullii» namaipun» pi».

5. —Pelon kai pelokei. Penepa-
lu })iir feipikei: weule kirhpa-
yaimun tufachi kiman.

Pu pelon ta doi leyentupekei ta

machi hi dupu meu, ka doi

falilfi ta hi nulam. Fei meu
lie ta pelon re kineke rupa
mii ten pepekei.

6. —Pu dagunfe doi llikapekei
ta kom pu lawenfe meu. Da-
gun dupu ta kiimelai. Palitun

1. - Los curanderos [machi) i

adivinos son los que mas par-
ticipacion toman en este jue-
go. Son ellos los que, en mu-
chas ocasiones, deciden a una
reduccion a tomar o no par-
te en un palitun.

2.

—La jeneralidad de los indi-
jenas manda su chueca a fin

de que el curandero
( dagunfe )

el medico [machi) i el adivino,
[pelon) resuelvan si sera o no
vencedor en la partida en que
esa chueca va a tomar parte.

3. —Los medicos suenan; el pe-
lon adivina i el dagunfe hace
los males. Cada personaje tie-

ne, pues, su papel importan-
te que cumplir.

4.

—La machi suena, en forma
de espiritu viene el kalku que
a ella la inspira a conver-
sar con el de su alma, a es-

presarle los tropiezos que ten-
dra, en el dia de la jugada,
la chueca para ser vencedora
0 derrotada.

Nunca espresa la machi una dis-

yuntiva. Ella es franca i es-

plicita para decir: «Mi pullu
dice que Uds., por ejemplo,
perderan»-

5.

—El pelon adivina; este en
tan to lo vienen a consul tar

piensa toda la noche i la idea
que se le ponga la pronostica
corno la que va a suceder.
Asi si se le pone la idea de
que va a perder, dice «Uds.
perderan.» El pelon es mucho
mas considerado que la ma-
chi, pues el pide por su con-
sulta tres veces mas que ella

1 por eso jamas se le consul-

ta; solo en ultimo caso-

6- —El dagunfe es el mas terri-

ble; su ocupacion es hacer
siempre mal- En los juegos
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men, lefiin meu ka ayin dunu
meu niwa nei ta pelon. Pu
dagunfe ta yekei miifuke uno
re kine trokin miiten llemai
tani lawentuafiel. Minche me-
triil elelfi tani nillatual kom
pun ka nion ruka meu dumin
meu tukulelkefi ta lawen tani
kimnoam inei no rume- Uno
ta niwa itro rekizuke katrti-

tukefi ta pali.

de chueca, en la carrera i en
el amor es donde brilla por
los importantes papeles que
hace. El dagunfe lleva una o
varias chuecas de los de un
partido para medicinarlas-

Las coloca bajo la cabecera,
haciendo en la noche una ro-

gativa al wenurei para pasar
despues al interior de su casa

a colocarles las secretas me-
dicinas. La chueca queda in-

vencible, por si sola atajala
bola.

§ 25. —La quinta familia

Los banos i su importancia.

—

Kotun, miinetun, i diferentes clases de

Weydtun. —Hulun.

Los bahos i su importancia

Los indios de Chile dieron la importancia que ni hoi mis-

mo se da a los banos, pues ellos diariamente practicaban

esta saludable entretencion, arrojandose antes que el sol ra-

yara al agua helada de los esteros, rios i lagunas que jene-

ralmente rodeaban sus chozas.

De esa manera adquirio el vigor de su constitucion que

le hizo superior a las fatigas i a las enfermedades.

Aparte de esto consideraron los araucanos al bano como el

seguro garante de buena salud infantil. De ahi, pues, la ra-

zon por la cual sus hijos vivian en los esteros.

Si hoi se practicase el bano tal como lo hicieron nuestros

aborijenei tendriamos inviduos invulnerables a esas terribles

plagas que diezman a la humanidad.

La constitucion fisicade los individuos actuales esta deje-

nerada por las corrompidas costumbres de la pretendida ci-

wlizacion (1).

(1) Quien desee conocer las reglas modernas para lanzarse a un rio o
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El kotun
,

munetun el weyeltun i el riilun son casos distin

tos entre si i que forman la natacion araucana.

§ 26. —Kotun (El Lavado)

1.

—Witralu enun ta che nawe
ka nuke amukeinun ta ru-

nanko meu tani kotuam.

2.

—Kiinie rofulkefinn ta lipan,

chan, putra ka furi hi en-

tuam ta pun arofun, pikelu

pu do mo yem!

3.

—Fillantii mai kotukei ta

che, fei ta kotun pinei mai.

4.

—Kotulu ta che pepi amukei
duamlu ta miihetual ta rani

antii itro tunte antii nele rii-

me.

5.

—Pu wentru kotukei kihe ru-

lun meu miiten tani rofuael

pur kom tani kaltil hi kiime
lifael.

6.

—Kotun ta domo miiten ayi-

kefi inaltu riinanko meu.

i- —

A

1 tiempo de levantarse
tanto la niira como la madre
se dirijen al pozo con el ob-
jeto de lavarse-

2. —Se restriegan los brazos,
las piernas i desde la cintura
arriba a fin de sacar ese su-

dor de la cama, como dicen
ellas.

3-

—Diariamente efectuan este

lavado de su cuerpo i es lo

que se Hainan kotun.

4-

—El kotun en nada irnpide

que la mujer se dirija, poco
antes 0 despues de medio
dia, al estero en el objeto de
practical" la natacion.

5

-

El hombre, por lo jeneral,

efectua el kotun con una su-

merjida en el estero para res-

tregarse despues por comple-
to su cuerpo.

6-

—El kotu es mas practicado
en el pozo i por la mujer (1).

§ 27.

—

Munetun (El bano)

1. —Kutranlu ta che mai pepi
amunolu ta leufu meu ku-
chakei kom hi kaltil, fei mii-
hetun pinei.

2. —Miihetualu ta che hi kure
enu amukei runanko meu-

Domo ta yekei metawe ka ta-

piil.

1. —Cuando alguna enfermedad
irnpide al indio la marcha al

estero o al rio efectua el la-

vado que denomina munetun-
2- —Consiste este en que el ma-

puche se dirije acompanado
de su esposa al pozo-

La mujer lleva cantaros i yer-

bas de ronraza.

para adquirir las medidas' hijienicas dc los ^banos, consulte la cxcelente

obrita intitulada Manual dc jimnasia, por don Leotardo Matus Z.

(1) El kotun equivale a lo que se denomina masaje.
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3.

—Trintrankunukei ta wentru
doi ta witrukolfi, kiime mii-

netukefi furi pie ka piuke
pie itro kiime tuai kunu-
kefi.

4.

—Ka rotiilfl ta tapiil enu mai
tani entuafiel ta ka witrun
ko enu lie mai.

5.

—Pu mapuche yem kuifike-

che hi nulam nieinun: aniile-

lu ka witralelu ta che witrul-

kelafinun ta ko lonko meu ta

che, potinkiilelu miiten fol-

chonekei ta lonko-

6.

—Rani antii ta miinetukei ta

che.

Pu wentru miiten miinetukei
ka hi kizulen meu miiten
miinetukei.

Kauchu domo enu femkelai re

hi kure enu miiten.
Miinetualu ta wentru hi unen

kure enu miiten amukei.

7.

—Miinetualu ta mapuche «fa-

man» pikelai, adkintumeafui
pichikeche, fei kemellela fui

mai.

3.

—El indio se desnuda i la

mujer le tira agua; lo baha
por medio de chorros, por
cuanto le deja caer una can-

tarada por la espalda i otra
por el pecho-

4.

—Despues lo restriega con las

hojasparaen seguida sacar-

selas con otros dos tiestos

de agua.

5.

—Lie van una lei natural i

que siempre cumplen: jamas
le dejan caer cuando esta

sentado o de pies un chorro
por la cabeza. Solo cuando
se inclina permite que le mo-
jen la cabeza.

6.

—El munetun lo efectua a la

hora del meridiano.
Solo el hombre lo efectua i

aprovecha la oportunidad en
que toda su prole este fuera

de la casa- Jamas lo hace
acompanado de una soltera-

El munetun es obligacion de la

primera mujer o de la mas
querida.
7. —Por otra parte el indio

nunca da por entendido que va
a practicar el niine tun, seria

despertar la malicia entre sus
hijos.

§ 28 .

—

Weyeltun (La natacion)

x. —Leufu meu ta miinetulu ta
che ta weyeltun piuei-

2- —Are nechi antii meu mari,
epu mari enu amukeinn taleu-
fu meu tani notu weyekantu-
meal tani noan ta leufu meu.

3. —Tani utrenoam ta kaliil wi-
trakei leufu meu ka rulu-ru-
lu mekei ta ko meu re kuug
meu miiten lie mai. Re tuain
meu miiten femkei ta weyel-
tufe lie mai.

1.

—Consiste el weyeltun en
la natacion propiamente tal.

2.

—En los calurosos dias de
verano de diez a veinte se diri-

j
en al estero o al rio con el ob-

jetode rivalizar quien sea el pri-

rnero en salvar la riberaopuesta.

3.

—A fin de que el cuerpo
no sienta la impresion brusca
del frio, principia el indio en el

rio a levantar el agua por me-
dio de golpes cortantes que da
con arnbas manos. Lo hace en
forma circular.
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4. —Tani kimneam ni kauchu
rien ta weyeltun meu afkadi
kulen ta weyelkei.

5 .
—Tani urkiitual kai petu ni

vveyelkulen pailakulen we-
yeimekei ni nochi neniim-am
ta lipan ta namun enun.

6.

—Weyeltun em ta doi avike-

fi ta pu mapuche.

4.

—Los modos de nadar mas
comunes que practica el indio
son el de costado, o sea el de
ir cortando el agua.

5.

—A fin de descansar mien-
tras nada, se pone tendido bo-
ca arriba i avanza tan solo mo-
viendo a semejanza de remos
los brazos i los pies.

6.

—La natacion es uno de
los ejercicios que mas adeptos
tiene en la familia mapuche.

§ 29. —Rulun (Zabullirse)

1.

—Chuchi kimweyel-lu ta felei

ni kimafiel ta rulun.

2.

—Itro felei ni kimafiel ta ru-

lun tani fente duamnen ta
weyelfe ni nentuafiel ta che
petu erkuel ta leufu meu
mai.

3.

—Tani riilual ta pu mapuche
yem une konkei ta doi pichi-

lu ta leufu. kiime leptimkei
tani namkonal ta lonko pur
entuafilu.

4.

—Ka kineke rupa potinkule-
kei, neyimlai tani konafiel

ta lonko ni entutuafiel pichin
aliinma meu ula. Fentrentu
ula femkelu ta kimkefi mii-

chai mtiten ta riilun.

5.
—Pu mapuche yem re kimael
mtiten ta kimlafi riilun, mu-
Kimfi tani illkawael ta ni pe-
nenoan petu ni lefkiilen leflu

tani Ianiimnenoael.

6. - Futa winkul meu ta pu ma-
puche yem utriifnagkelu ta

1.

—Complemento de la na
tacion es el riilun o zabullirse.

2.

—Es tan necesario el sa-

ber zabullir, porque si el nada-
dor mas habil no sabe no po-
dia librarse de esos peligros
que con tanta frecuencia sue-
len sobrevenir a toda persona
que practica la natacion.

3.

—Acostumbrase el indio a
zabullir, practicandolo prime-
ro en el agua que llegue hasta
la rodilla, sumerjiendo la cabe-
za cuando su cuerpo esta per-
fectamente tendido.

4.

—En otras ocasiones se

coloca en cuclillas, detiene el

aliento i sumerje la cabeza i

permanece unos cuantos se-

gundos bajo el agua. La con-
tinua repeticion de este ejerci-

cio trae como consecuencia el

aprendizaje del zabullimiento.
- 5. —Como el indio no solo
practico la natacion por mero
ejercicio sino como necesidad
imperiosa que tuvo para salvar
la ribera opuesta en caso de
una huida, dio tambien prefe-
rencia al rulun por ser la za-

I

bullida, en muchas ocasiones,
' la que salvo al indio del golpe

mortal del enemigo.
6. —Desde una considerable

! altura se lanzaba al fondo de
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leufu meu ni chum-noal rii-

me. Fei meu lie ta au-kan meu
serrantukelu futawinkul meu
itro winkul ka leufu pikelai

tani noafiel ta futa witrun
leufu. Naglu ta leufu meu
riilukei ni wechupuael ta mari
trekan ni doi iyeple, neniim-
kefi ta lonko ni' kimneoam ni

llikanunom.

7. —Fei meu lie, ta mapuche
yem petu pichilu riilukei tani
yeyam ni chau ni ntilam tani
montuken ta che re riilun

meu miiten kineke rupa.

|

un rio sin asustarse ni aturdir-
se. Por eso, en la guerra el in-

dio, al ser atrincherado en el

barranco cortado a pico, veloz
como un rayo tendia las manos
adelante i en direccion a la

frente para sumer jirse en pro-
fundo raudal i salir como a diez
pasos mas alia de donde se per-
dio, con gran calma, moviendo
la cabeza en serial de que su
vida no peligra.

7. —Por eso fue que el indio
desde pequeno ejercitose en
aprender a zabullir; porque des-
pues en la guerra ibale a de-
sempenar un importante papel.





GAPITULO III

LOS JUEGOSFESTiVOS;

Idea jeneral.— Los bailes propiamentes tales. —Los bailes de ceremo-

nias. —Los bailes comicos.

§ 1 —Idea jeneral de los juegos festivos

Es digna de admiracion la persistencia con que hasta hoi

mismo continua el indio chileno practicando estos juegos ya

sea en homenaje al titulo de una machi
,

ya en celebracion de

la buena cosecha, ya para cantar la victoria o ya para reci-

bir al huesped de alcurnia elevada.

La forma mas vehemente con que el mapuche manifiesta su

regocijo es por medio del baile, el canto i la musica.

«E1 baile en su primitivo orijen es la espresion natural de

los efectos vehementes del espiritu, que buscan una manifes-

tacion fisica, con jestos, movimientos de cuerpo, gritos, can-

tos i otras espresiones. Asi vemos que entre los pueblos salva-

ges i barbaros, todas sus fiestas se celebran con bailes, mu-

sica i encantaciones.

Estas manifestaciones siguen aun entre las naciones mas
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civilizadas; i vemos que muchas de las importantes reunio-

nes aristocraticas de las grandes ciudades son amenizadas por

bailes de distintas clases» (1).

Los juegos festivos o sean los bailes araucanos los he clasi-

ficado en tres clases: bailes propiamente tales, bailes ceremo -

niosos i bailes comicos.

Gada clase requiere un capitulo aparte. Tanto el modo de

bailarlos i como los fines de cada grupo, son enteramente di-

versos.

(i) Quien desee saber mas acerca del baile, puede leer el intere-

sante estudio del senor Ricardo E. Latchan intitulado «La fiesta de

Andacollo»

,

entrega 5-
a de la Revista de Folklore Chileno, tomo !•



PRIMER GRUPO

LOS BAILES PROPIAMENTETALES.

Idea jeneral de este grupo. —El purun . —El lonJco-meu

Pertenecen a este grupo los bailes que podriamos denomi-

nar serios.

A1 organizarse una fiesta motivada por la llegada del ami-

go, i cuando los vapores del alcohol han surtido sus efectos en

el organismo, toma un indio a la simpatica desus afecciones

i al son de la trutruka o del klarin i del lonkih levanta sus pies

para efectuar el purun.

En caso que el carino se trasforme en pasion del amor mue-

ve la cabeza para uno u otro lado, resultando el tano gracio-

so baile denominado lonko-meu. con (la) cabeza.

En la fiesta que se da preferencia a estos bailes son en las

domesticas como el lakutum
,

konchotun
,

mafiin i en las socia-

les.

.

§
3. —Purun (el baile)

i. Tufachi purlin itrokom I i, —Este baile es el mas cono
purun meu doi kimniefi ta I cido de los araucanos i de
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mapuche hi kimeteu lie mai.
Puriipekei takountrawm meu
itro chumpechi trawun. pepe
riime, purukeipun tahi we-
wun iil entuael mai-

2. —Ruka meu miilechi trawun
pen ruka ta niikei ta ni du-
niillpeyin chi mamull ni pu-
rual ta witran chuchi ayifilu

chi iutapura epu riime.

3..

—

Purual ta che runkiirunkii-

mekei tahi waichifael reke ka
hi feleael miiten cheu hi wi-
tralen meu.

4.

—Cheu hi witralen meu run-
kiikeipun epu che puriilu,

welu amukeipun fentrentu pu-
rulu epun.

5.
—Entuael ta wentru kine fu-

tapura noriimkunufi, niikunu-
li ta kuug meu tahi aukan-
tuael reke.

6. —Trutruka mai dupukei tahi

kinpeael cheu hi nagun ta
namun ka cheu hi nagam ta

wele hi pur lemaael ta man
namun. Fempechi inakeipun
ka inafipun ta trutruka hi

dupun, zakin til lie mai.

7.
—Afael ta puriin dupukei ta

che leliukulelu ka purufe kai

dakelkeipun.
8. —Fentren che purualu tuai-

keipun tahi adkadiyeniael ta

domo yem llemai.

Kompu wentru adkadi ye-

niefi tahi dakelafiel hi ayifiel.

().
—Fampechi purulu ta runkii-

keipun adkadi pie ka wele pie

amukei pu purufe. Runkiikei

ta che wele ka man pie tahi

tiempos inmemoriales ha de-
sempenado un papel mui im-
portante tanto en las fiestas

domesticas como en las gue-
rreras que celebraban con el

objeto de cantar la victoria-

2.

—Casi siempre en una reu-

nion social el dueno de la

fiesta toma el instrumento
musical a fin de que el hues-
ped ejecute con alguna de las

hermosas araucanas el puriin.

3.

—Consiste este en unos sal-

titos desproporcionados ha-
cia los flancos (1) o simple-
mente en su mismo lugar.

4.

—Son saltos dados en el mis-
mo sitio si los danzantes son
dos, i avanzan a los fiancos

si lo efectuan varias parejas.

5.

—A1 sacar un joven indio a
una mapuchita la coloca fren-

te a frente i la toma de las

rnanos, a semejanza de que-
rer columpiarse.

6.

—Fa trutruka suena marcan-
do notablemente los altos i

bajos. Fa pareja inicia el

baile levantando, al mismo
tiempo que se da el tono alto,

la pierna izquierda para ba-

jar i levantar simultaneamen-
te la derecha al darse el tono
bajo de la musica.

7.

—Al concluirse la danza vie-

ne el comentario i la platica

amorosa de la pareja.

8.

—Este baile al efectuarlo va-
rias parejas forman un circu-

lo alternandose el hombre
con la mujer. Cada cual

marcha al lado de la que ha
cautivado su amor o su alma.

9.

—Es en esta ocasion cuando
los saltitos se dan hacia los

flancos i se avanza jeneral-

mente a la izquierda. Eos

(1) Semeja mucho este saltito al que dan los alumnos cuando el

profesor hace que al marcar el Paso, golpeen el tiempo uno llevan-

do el cuerpo abajo conjuntamente.con el pih izquierdo-
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doi tuael miiten wele pie.

Chuchi pie duamlu tani tuai-

am fei pie ta doi fuchakei ta
runkiin.

io. —Fampechi puriin meu pu
kauchu ka futake pura epu
dakelkeipun.

II- —Fei meu lie ta mapuche
yem petu purulu nepiimkei
ta wund. Nepiimlu ta ni pu-
rulen petu entui ta iil dakel-
me-keafiel ta adkadi yeniechi
do mo.

12.

—Fampechi puriin meu ta
doi iilkantukei ta che fei

meu ta tukuan tufachi chil-

katun meu kine zakin pu da-
kelfe ul.

13.

—Tani kiime kimpeal fam-
pechi feipi:

Chewetulan

Inche pa ni akun meu
chewetufalai
fachi mapu pa
kiime ke piinen.

Pofre llepen meu
inauluun
che pitulaeneu em pa
kiimeke dampen.

Chumafun, chumafun
chewetulan
iideeneu kiime panu
pofre hi pipenoan meu.

ftiimayaun, piimayawan
leliulpelan

kiimeke piinen pa
pofre piuke pipenoal ka (1).

Platanma domo

Eimi pa mi kiime dono

saltos son dados de izquierda
a derecha i de derecha a iz-

quierda, teniendo si especia
cuidado de hacerlos mas gran-
de hacia el lado que se quiera
avanzar.

10. —Este bade, como la jene-
ralidad de las danzas arauca-
nas, se presta con mucha
oportunidad para hacer la

declaracion amorosa.
xi. —Es por eso, que siempre

al indio en medio del bade
se le ve mover los labios,
pues al misrno son de la mu-
sica va cantando su amor a
la joven que lleva a su lado.

12.

—Como en estos bailes es

donde el indio mas canta, in-

sertare en cada danza una e
mas de esas tan conocidas
eroticas trovas.

13. —Para mejor prueba ho
aqui algunas de ellas:

Desgraciado

Tan solo mi llegada
ha sido un desden
para la jente de esta tierra

para la amable i simpatica nina.
Mi pobre descendencia

me hace desgraciado;
ni me considera jente
la hermana de mi amor.

jOue hare? <;que hare?
Soi un desgraciado;
despreciame rica alhaj a
por mi pobre nacimiento.

Llorare, llorare ....

Ya nadie me mira
ni la bondadosa nina
por no llamar pobre su corazon'.

Mnjer dorada, hermosa

Eres buena mujer

(1) Este canto fue oido el

(pagar una novia). de Francisco Lemupiir con Chinurra Lonkon de

la reduccion de Petal, al sur-oeste de Quepe.
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pipen men kupan
lamnen. Itro meli
komantii kultrafiin

lampen, Eimi pa mi
kiime platanma donio
pen meu lampen.

Kiipan, miina ayifeyu,

leliuleyu

lakei hi piuke
eimi mi duam nanaitu.

Piiule pa fqhnechen
eimi mi piuke peafun
nanaitu, nanaitu.

Kiiriif nefule yem
truyuafeyu nai
mapu pilaafun;
allkutuafeyu kom
mi piitram anai.

§ 4. —Lonko-meu

x. —Pu mapuche mai nieipun

ka kine puriin purukelu pu
trawun meu feichi purlin ta

lonko-meu pipei-

2- —Kizu ni wi pi chumperhi ni

puruken re lonko meu mii-

ten.

3. —Puruael ta lonko-meu wen-
tru entukei ta domo ka nii-

wipun ta kuug meu.

4. —Dupulu ta trutruka minche
nakiimipun ka weniimpura-
fipun ta lonko, ka welu-we-
lukefipun ta kaliil ka chum-
pechi n.i amulen ta trutru-

ka fempechi nepiimkeipun ta

lonko.

5. —Lonko-meu ta che mii-

chaike neniimkei ta pel win-

kei fempechi nepumaefiel ta

lonko-

6- —Lonko nepiimum meu ka
piir nepiimkei ta kaliil-

,

7—Lonko-meu ta che niiker-

kunufi ta domo tani feipiafiel

dijeron i vine
hermanita. En cuatro galopes
de un dia galopado
llegue donde estaba
la buena i hermosa mujer
el ser de una amiga-

Vengo, tanto te quiero
al mirarte
murio mi corazon
tan solo por tu pensamiento-

Si Dios quisiera

yo seria tu corazon
amiga, amiguita-

Si 3^0 fuese el viento ;ai!

te besaria amiguita;
la distancia no me importaria
para oir i aprender
los consejos del corazon-

baile de la cabeza)

1.

—Otro baile tan sencillo i tan
practicado en las reuniones
sociales del indio es el lonko-

meu.
2. —Como su nombre lo indica

se efectua linicamente con la

cabeza.

3.

—Para danzarlo se colocan

como en el puriin frente a
frente i con las manos toma-
das.

4.

—Al sonar la musica bajan la

cabeza i la levantan, hacen
torciones para los lados i un
movimiento continuo i rapi-

do separa las fiexiones de las

torciones.

5. - Se adquiere tanta flexibili-

dad en el cuello que con n in-

gun tropiezo ejecutan al mis-

mo tiempo estos sencillos mo-
vimientos.

6. —Acompanan a los movi-
mientos de la cabeza con una
lijera inclinacion del tronco-

7.

—La gracia esta en hacer
j

es-

tos, graciosas guinadas i otras
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tani ayifiel ka ni felen ni da-
kelmekean.

espresiones que tan solo en-
tienden dos corazones que se

aman.

Estos bailes el purun i el lonko-meu parece que fueron las

primitivas danzas del mapucbe, porque los otros grupos tie-

nen su base en ellos.





Fig.

2

Indiecitas

semi-civilizadas

pastoreando

ovejas.

M.

Manquilef,

Comentarios

n.

Prologo.





Fig. 3

Trentrikcm, Zancos.

M. Manquilef, Comentarios ir, Parte i, cap. i § 9.





Fig. 4
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Viejo guerrero de Pelal fallecido el 25 Julio de 1911 a la edad de 150

anos, segun calculos.

M. Manqujlef, Comentarios II, Parte I, cap. II.





Fig, 5

LligJcan, lanza de esgrima.

M. Manquilef. Comentarios II, Parte I, cap. II, § 7.





Wadatun, lanza anzuelo.

M. Manquilef Comentarios II, Parte I, cap. II § 8.





Fig 7

Makana, mazas.
M. Manquilef, Comentarios II, Parte I, cap. II §9.





Rinitun, pelea con lanza. Punta de flecha, antigua.

M. Manquilef, Comentarios II, Parte I, cap. II § 10.





Fig. 9

MManquilef, Comentarios II, Parte I, cap. II § 11.





Fig

10

Wailcitun,

simulacro

de

combate.

.

Manquilef,

Comentarios

II,

Parte

I,

cap.

II,

§
11.





Fig 11

Witrue. honda.

M. Manquilhf, Comentarios II, Parte I, cap II § 13.

Fig 12
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Fig. 13

Liikai, boleadoras.

M. Manquilef, Comentarios II, Parte I. cap. II, § 15 .

Fig. 14

M. Manquilef, Comentarios II, Parte I, cap. II § 22.





Fig.

15

Konchotun

en

Pelal.

Preparativos

de

la

fiesta.

Manquilef,

Comentarios

II,

Parte

I,

cap.

Ill,

§
3,





Fig. 16

Joven Machi de Pelal.

M. Manquilef, Comentarios II. Parte I. cap. Ill § 6





SEGUNDOGRUPO

§ 5 . —LOS BAILES MAIICOS

Idea ieneral de este grupo. —-El kuimin . —El llafikan.

«Pocas son las relijiones o cultos en
que el baile no haya ocupado un papel
importante, i es solo en epoca relativa-

mente reciente cuando las reglas artificia-

les de 1 civilizacion moderna han puesto
freno a la espresion espontanea de los sen-

timientos i ; mocioues, i que vemos en 'as

practicas relijiosas la frhldad i circuns-

peccion que se encuentran en el c lto ac-

tual. >> Ricardo E. Latcham, ha fiesta de

Andacollo, paj. 21 o 215 de la Revista de

Folklore Chileno, I, 1910.

A este grupo que me he permitido llamarlo majico o cere-

nonioso pertenecen los bailes de la machi i el de su ayudan-

.e; pues cada cual tiene su danza por perseguir ambos dife-

’entes fines.

El baile dela machi o kuimin tiene por objeto hacer dor-

nir a la medica para trasportarle, en seguida, su alma, pullii,

lias rejiones del nunemapun o wenurei
,

al rei de arriba. En
ANALES.—MAY.-JUN . —12

I
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este estado es cuando intervienen por revelacion ifiisteriosa

los espiritus, ajentes eficaces do la machi.

A1 practical* el kiiimin la raachi i al quedarse dormida, el

cuerpo tirita; pues esta sin alma. Esta recorre presurosam an-

te las rejiones en busca de las revelaciones que haraasus
oyentes (1).

A fin de que el piillii regrese pronto, el ayudante efectua el

baile denominado llahkah.

Estosdos bailes marchan siempre unidos en las cuestiones

miticas i majicas del araucano.

§
6.

—

IliiiMiN. (El baile extatico)

1. —Kiiimin ta machi hi puriin
lie.

Kommachi hi travvnn meu kiii-

min ta doi ayipekei ta puriin
meu.

2. - Kiiimin hi duam meu ta pu
machi yenr tapepi niitramkei
kom pu kalku enu.

•

3. —Kiiimin hi duam meu lie ta

pu machi pepi amukci kake
mapu meu tani duriumeal pu
kalku enu hi kimam chen ta-

ni kiipan, ka hi kimam hi

tunte antii men hi felen hi

nullatual ta che.

1. —El kiiimin es el baile de la

machi.
En todas las ceremonias desem-

pena el kiiimin un papel mui
importante-

2. —Es el kiiimin el que da alas

a la fantasia indijena para
efectuar las manipulaciones
majicas.

3. —Por el kiiimin adquiere la

machi el poder para traspor-

tarse a las rejiones de los es-

piritus, saber las futuras re-

velaciones, vaticinar los cam-
bios atmosfericos i pronosti-

car la vicisitudes de la vida I

araucana-

(1) En cuanto a su existencia cree el araucano que la vida de *

su ser descansa en el corazon, piuke, i la del pensamiento en el

alma, piillii. Este pu ,;i de salir conjuntamente con la cabeza de la

persona i de aqui el orijen de las supersticiones.

El corazon i el alma son para el araucano dos partes indepen-

dientes de la existencia.

En este acto tiene su esplicacion el que cuando se va de visita

a una parte lejos se le diga _al recibirlo: «Anoche vino tu piillii.

No te estrane que te espere con los prepafativos que acostumbro

recibir a mis distinguidos amigos». Es este un punto que dejo al

estudio del sicologo. 3 I

I
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—Kuimin chumpechi hi pu-
ruken puriin kechilekei.

5.

—Pu machi ta kizu ta puru-

kei ka duamlu tani konael
rniilei miiten ni machi peal ka
hi machilelpen feichi machi
meu.

6.

—Kuimin ta purupekei no-

rumkulen; runku-riinkii me-
keipun unelu meu ka inalelu

meu. Ka riinkukei kai adka-
diple, wele epu man pie-

7. —Kuimin ta purupekei ra-

pintu epu foye meu mari tre-

kan kamapu lelu epun,

8.

—Petu hi runkukulen nepum-
mekei hi lipap tuai-tuai-me-

keafiel wenu meu lie mai-
Kuug meu ta yeniei ta wada,
pichi mamiill inakehel pu ma-
chi tani kiime puruam.

9.

—Afkei ta puriin lalu mata-
chi hi dupual ta kakelu epun.

10.

—Pu machi petu hi riinkii-

len wenun purakei ta lipap
entukei doi kiimeke ul tani

pullatuafiel tani pu ke kalku
hi kellupeal deuma lawen
peal.

11.

—Papiltupe fei meu kimai-
mi mai fampechi hi feipin ki-

he machi hi ul:

Machi ul.

Ya, Yd, Yd, Ya,
amupe, amupe
pullu, pullu pie

mopen rakiduam,
feipial feipialu:

fantepan, fantepan
kuimikenolu mapu.
Wente, wente
trayenko chi ulmen
machi, machileneu;
wenuan, wenuan,
anuan, anuan,

4. —El kuimin en sus movi-
mientos es semejante al pu-
rlin.

5.

—La machi baila sola i cuan-
do otro la acompana tiene
que ser medica del mismo co-

lejio en que ell a recibio su ti-

tulo.

6.

—El kuimin se baila en linea
recta con saltitos efectuados
de atras para adelante i de
adelante para atras. Se le al-

terna con saltos de flancos i

en el mismo lugar.

7.

—El kuimin se baila entre dos
canelos situados a diez pasos
uno de otro.

8. —Al mismo tiempo que se
dan los saltitos mueve los

brazos levantandolos para
hacerlos efectuar sacudidas.
En las manos lleva la wada,
instrumento musical al com-
pas del cual se danza el

kuimin.
9- —Concluye el bade con el

adormecimiento jeneral del
cuerpo.

10.

—La machi, al mismo tiem-
po que salta i levanta los bra-
zos, alza su voz para ento-
nar canciones misticas, pi-

diendo a sus kalku la ayuden
a hacer sus majicos artes.

11.

—Leed a continuacion i os

convencereis de lo que os
digo:

Canto de la machi

Ya, ya, ya, ya
que venga, que venga
el alma, el alma de alia,

que vive el pensamiento
que diga i lo dira:

asi concluye i concluyo
por no bailar la tierra.

De arriba i alia arriba
el rico de agua pegajosa
medica i medica mehizo
para que arriba
vaya e ire,



840 MfiMORtAS CIENTIFICAS I LITERARIAS

kiiimi kiiimi meu
amukelu, amuan.

Purayan, purayan
wenu mapu meu;
peme, pemean
kizu tuun meu;
kimpeli kimpean;
falile, falilnean;

kiimekelu ka nai pa.

Diimali, pumayan;
kizu hi kimiin meu
f alii pean ka nai na;

machilnen meu kai

falilnean ka nai pa;

kuimi-kiiimi- tuan kai

falilnean ka nai pa;

Ya, Ya, Ya, Ya.
Coro. —Kuimi-kiiimi

tuan ka nai
tuan ka nai;

kuimi-kiiimi
feman ka nai;

feman ka nai

kiiimi- kuimi
femayu, femayu;
namun em
lipap em
kaya, kayaaaa (i).

al baile i al baile

ire i voi, si.

Subo i subire
a la tierra de arriba;

veo i vere
tan solo con mi pensamiento;
si me conocen, me conoceran,
si valgo, me respetaran
por buena i entendida machi.
Si lloro llorare;

tan solo mi saber
me hara respetar;

corno soi medica
me reconoceran
i el baile i con el baile, si,

reconoceran mi poder.
Ya, ya, ya, ya.

De baile en baile

bailare si,

bailare si;

de baile en baile

asi siempre hare
asi siempre hare;

de baile on baile

lo haremos, lo haremos asi,

con estas piernas
i estos brazos
si, si, si, si.

§ 7.—Lankan (Baile de recobro)

1. —Tufachi purtin meu ta ma-
chi chelewetukei, petu hi pu-
ran ta pullii llankan meu
nagkei.

2. —Deuma pichilelu tani ne-

pumnoal ta machi— kimpekei
hi itro matu hi neptunkulen
ka hi runku-runkumeken —
kine weche wentru nepumpe-
kei ta namun tani inayael ta

lipap enu kuug; petu hi pu-
rulen nochikechi ta kupaf-
kunukefi ta machi piuke pie,

lie mai.

1. —Este baile produce efectos
enteramente opuestos a kiii-

nrin. pues mientras este sube
aquel baja.

2. —Cuando la machi esta ya
por adormecerse —pues se le

conoce por la rapidez con que
ejecuta los movimientos —
principia un indio joven a le-

vantar las piernas una en
pos de otra i con las manos.
alternando las liexiones de
las piernas, da urio u otro

suave golpe en el pecho de la

medica.

(i) En el machiluwun de la machi Mecei efectuado el 20 de Fe-

brero de 1909 oi de los labios de la simpatica doctora araucana

la hermosa trova que presento a-consideracion del lector.
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—Yemei ta kuug meu foye
ka ranin meu yei ta kuchillu-

Lonko yeniei ta kelti tesa

panu.

4.

—Deuma ta nenumnolu ta

machi, weehe wentru nor
amukei ka nor oho purukei
tani kume inaguyanni puriin.

j

5. —Deuma pullelelu ta machi
meu newentu kupafal reke
ulelkefi ta piuke meu hi pur
onoael purulen.

6.

—Famnechi puriin meu re

nor muten purukei ta che ka
nor kulen oho purukei.

7.

—Tiifachi puriin ta llankan
pinei, pu puriife ta llankanfe.
Puriinekei ta pifillka ka kul-

trun epu hi kiime inayawal.

3.
—Lleva en la mano unas ra-

mas de canelo i un cuchillo.
En la cabeza un panuelo Co-

lorado de seda.

4. —Cuando la machi queda
adormecida (1) el mapuche
avanza i retrocede ejecutando
sus rltmicos pasos saltados.

5- —Da al estar cerca el golpe
en el pecho a uno i otro lado
i al permanecer algo retirado
hace simplemente el amago.

6.

—Comose ve el baile es neta-
mente en lmea recta, pues
jamas se avanza hacia los

lados.

7.

—El baile recibe el nombre
de llankan, el ejecutante

llankanfe i se le efectua al

compas de la pifillka i del

kultrun.

(1) Al quedarse adormecida la machi levanta los brazos, prin-

cipia a dar vueltas i cae en los brazos de un resistente indio que

esta listo para tomarla antes que de por tierra.





' '

TERGERGRUPO

§
8.-^-Los BAilES ceremoniosos

Idea jeneral de este grupo. —Los festivos: awun, lonko-purun,

newen-puriin i niwin. —Los comicos: choike-pufiin, iregiil-purun

i puel-purun. —Los realistas: nomir-nomirt't&wun, peraf i pa-

|

trin-

Papel importantisimo desempena en este grupo el movi-

miento al que no me atrevo denominarlo voluntario o invo-

luntario.

Lo unico que con certeza se puede asegurar es que por

la practica, el adiestramiento i el ejercicio se le puede esta-

blecerla direccion voluntaria de la resolucion impulsora,

La practica i el ejercicio traen como consecuencia lojica i

natural el aumento dela exactitud. la rapidez, la facilidad i

la seguridad para ejecutar los movimientos.

Por el adiestramiento se consigue la participacion de la

intelij encia i la razon.

De ahi. pues, que en estos bailes comicos o ceremoniosos

se note mas la labor intelectual que en los del primer grupo.
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Llama precisamente la atencion en los bailes ceremoniosos

la posicion en que se hace el movimiento, tiempo i estension,

la fuerza ejecutada i la resistencia opuesta en la tension

muscular.

Los movimientos de los danzantes difieren unos delos del

otro en rapidez, fuerza, duracion i posicion; pero en cuanto a

estension resultan iguales. Todos terminan al misrno tiempo.

No se me crea que todos salen al mismo tiempo del campo

del bade. Aceptar o entender que todos terminan al mismo

tiempo seria un absurdo, por conocer i haber todos observa-

do lo contrario.

Lo que quiero decir es que el ejercicio termina igual-

mente en todos; pero la repeticion de el depende de la resis-

tencia fisica del que lo practica.

Segun lo dicho puedo deducir que los movimientos que

exijenestos bailes ceremoniosos o comicos desempenan un

gran pap el en la percepcion del espacio i del tiempo, de la

memoria i del juicio, de la atencion i de la voluntad.

En este grupo de ejercicios fisicos todo pensamiento se es-

presa en los movimientos corporales i mui principalmente en

los realistas (1).

En los bailes realistas o colorados
,

como vulgarmente se les

denomina, los danzantes jovenes, en su totalidad, enrojecen,

palidecen a voluntad, vierten lagrimas, sollozan con mas o

menos verdad; ejecutando, en una palabra, todos los movi-

mientos espresivos.

§ 9. A. Los FESTIVOS

Enlas fiestas araucanas llama la atencion del observador

ei baile al que no se le da ninguna importancia por no cono-

cersele el objeto que persigue.

(i) Quien desee adquiirir daios sobre la marcha sicolojica del

movimiento puede consultar la interesante i copiosisima obra El

movimiento, por R. S. Woodworth i mui principalmente las paj.

335 1 siguientes.
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Llega, en muchas ocasiones, elimparcial admirador a ha-

cer una descripcion veridica de tal o cual baile sin especi-

ficar la razon por que se danza en tal o cual direccion o po-

sicion.

En otros casos se confunde el nombre de un baile por la

designacioji jeneral. Todo se debe al desconocimiento del

idioma i ala ignorancia de los interpretes. En lenguas tan

distintas como son la de nnestra cuestion querer que un nom-

bre verdaderamente refleje el sentimiento indio es pedir un

absurdo (1) al que pesimamente traduce un idioma.

Bajo la asignacion de bailes comicos festivos he colocado

al awun
,

lonko-pilriin newen-purun
,

hiwin i neikurewe. A
estos bailes, segun mi coneepto, debiera denominarseles ce-

remoniosos siempre que esa acepcion se comprenda por todo

acto solemne i cumplido, i son a la vez festivos por signifi-

car alegria i festejo en conmemoracion de alguna cosa que

algo espresa en una de las faces de la vida araucana.

§ 10 . —Awun. (2) (Bailes jiratorios)

i —Famnechi purlin meu ta

che tuai-tuai-mekeiwallomael
ta kine chemkun rtime tani
nullatuael pu pullu kalku.
Awun ta kalku purun lie.

2. —Kuifi ke che mai awukefui
ta che nillatun meu ka nei-

kurewen meu ka machitun

1.

—Es este un baile que signi-

fica jirar en torno de una cosa
i que tiene por objeto pedir
algo a los seres misticos. Es
un baile sagrado.

2.

—Antiguamente se le em-
pleaba en los nillatunes, ro-

gativas, neikurewen, cumple-

(1) Las interesantes relaciones debidas a la intelijente pluma
del culto protector de indijenas del Cautin, don Eulojio Robles R.,

adolecen de este pequeno defecto, defecto que, por cierto, en na-

da amengua el valor de la obra. Vease, por ejemplo, CsuiUatunis,

paj. 4 i 5 o sean las pajinas 224 i 225 de la Revista de Folklore

Chileno tomo I. 19x0.

(2) Este baile araucano presenta mucha. semejanza con la fies-

ta casera que con el nombre de mitote celebran los habitantes de
Mejico. Para mayor cletalle vease el diccionario de la Real Aca-
demia, significado del vocablo mitote.
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meu. Awnkefui ta che kom
chi tragun meu pillatukelu

ka hi koniim pu kalku.
3.

—Tufa ula ta awun ta hi awal
ta che re eluwun meu miiten
ta fernkei ka nillatun meu.
Awunekei ta kawell meu.

4.

—Tufachi awun ta fernkei ta
eluwun men nillatun meu ta-

il i leplimael ta pu ke kalku re

hi wedafemael miiten amu-
kelu ta femnechi tragun meu.

5.
—Tuai-tuai-mekelu ta kom
pu mapuche wallom-ayafiel
ta la ka foye fei ta awun pi-

nei. Awun meu ya, ya, ya,
yaaaa pikei ta che.

6. -

—

Machitun meu ta awukei
ta mapuche tani inayael ta
nepumun ta kultrun kawa-
da pifillka epu.

7. —Awun tani nepumiim meu
ta puriin fempei welu ku-
trankiillei ta ape ka chap doi

trefkupellelai mai.

8.

—

Deuma wenankulu ta ma-
puche riinkuael meu ka wi-
raral kai tampakunukei ta

gund tani newentu wirarno-
am ka tani kimneam ni we-
nankiilen.

g.

—

Itro mai fentcpun ta we-
nankiilu ta kom che hi pin ke
hi wirarun kiitu wenankiilen
tripalu kai!

anos de una machi, machi-
tun, consulta de doctores, i

en jeneral en toda ceremo-
nia que tomara participa-
cion algun kalku, brujo, de
sus creencias. (1)

3.-— Hoi dia el awun se prac-
tica con preferencia en el en-
tierro i en las rogativas. En
estos casos se hace a caba-
llo.

4 - —Este awun persigue el
fin de ahuyentar tanto del
muerto como de las personas
que verifican el nillatun los
demonios brujos que se ocu-
pan en hacer i propagar el

mai.

5

-

—Esas vueltas que dan los

araucanos al rededor del
muerto i del canelo a los gri-
tos de ya, ya, yaaa es lo que
constituye el awun.

6- En otras fiestas como el

machitun practica el indio el

awun, al son del kultrun, de
la wada i la pipillka.

7. —Condste el baile en hacer
movimientos semejantes a
los de puriin

;
pero el sem-

blante triste i las piernas al-

go tiesas, (muestran ffsica e

intelectualmente la honda
pena que aflije a su ser como
al de la familia del hogar en
que el awun se practica).

8- —Cuando la pena es mui
honda, al compas de sus sal-

titos grita el indio ponicndo-
se la mano en la boca, para
im])edir que saiga con toda
su fuerza.

9.
—Es tan sentimental el co-

razon indio que hasta en sus

gritos muestra su sensibili-

dad-

(r) Relacion debida a la memoria de mi gran eolaborador An-

tonio Cotaro, indijena de Pelal, i que a la edad de noventa ahos,

segun calculos, conserva fresca i fectinda su intelijencia- En otra

entrega publii ard su biografia.
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io. —Itro chumnechi mapuche
riime allkiitule ta awun wira-
riin piir kimkei hi wenanku-
len ta puriife.

ix.— Machitun men kom che
tuai-tuaikefi ta kutran tra-

nalelu mapu meu.

12. —Awun meu ta newentukei
ka yafulugukei ta kutran.
Femnechi mai newe allkiitu-

lai ni ntilutunen tani piuke
ka ni furi futa machi.

13. —Re puriin lie kake umetui
ni wiii re ni konun ta machi
miiten.

§ 11.—Lonk -pu

1. —Tufachi puriin itro mute
purukefi, piam, kuifikeche hi

kiime llowan kom pu penel-
papeyim chi lonko.

2. —Petu hi pentunenon ta wi-
tran kom pu nen ruka kona
kiitu enun nuukefuiuun ku-
ug meu hi tuai-tuaiueam ka
runku-runkiineal ta purua-

io- —Si a la distancia se oyen
gritos del awun puedese com-
prender la tristeza o la ale-

gria de las personas que los

han emitido.

11.

—En la ceremonia del ma-
chitun jiran todos, tanto el

hombre como la mujer, al

rededor del enfermo que ya-
ce tendido en el suelo.

12.

—El awun comunica al pa-
ciente enerjia i le da mas re-

signacion para soportar los

monotonos golpes del kultrun
i resistir las astricciones tan
comunes en la majia arau-
cana.

13.

—Como se ve, pues, el sim-
ple puriin toma aqui en esta

ceremonia el nombre de aw-
un (1).

(Baile de cabeza)

1.

—Es este un baile antiguo
que hoi dia no se practica
i que antes se efectuaba
en las visitas que reciproca-
mente se hacian los lonkos,
caciques.

2.

—Antes de la ceremonia del
saludo, toda la familia i ser-

vidumbre del cacique visita-

do se ponian en linea i asidos
de la mano levantaban las

(1) En estos bailes como se puede ya observar i se vera en los

siguientes, la mvmica desempena un interesante papel, pues a

ella unicamente se debe el nombre de cada danza- La base del

baile es el puriin; pero el jesto, el juego hsonomico i en muchas
ocasiones las deducciones fisonomicas que se pueden hacer, son

medios que poderosamente influyen en la distincion que hai de

uno a otro baile araucano.

«Las ideas i los sentimientos, de que son manifestaciones ester-

nas el lenguaje de la palabra i el de los gestos», es lo que consti-

tujre la mimica i, siendo asi, dejo a! sicologo el estudio de la tra-

duccion esterna de los actos siquicos del araucano-
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fiel ta witran, fei ta lonko-
purun, pinefui.

3.

—

Runku-runkual ta che aye-
ka-mekewi hi peel ta witran.
Lonko ta norkiilekei ka ne
itro lelilekei muten ta witran.

4.
—Deuma purulu ta che, na-
wellkei (2) ta witran tani lli-

tuam ta pentuku.
5. —Lonko-purhn chi purun pu-

rnpekei ta eluwnnd meu ka-
well-kulen. Akulu lonko kine
trokin chalipaeyu. tuaikefi ta

witran ka dupulnekei ta pi-

fdlka.

6. —Purukei tache tuntepentu-
knnen . Petn hi dupulkulen
ta pifillka. dupui mai ta nen
eluwnnd hi kume llouneal ka
onolkei ta wenankun ta wi-
tran .

piernas para efectuar los sal-

titos de flanco del purun.
3.

—Acompanaban sus saltos de
una gran alegria, de una risa

franca. La cabeza en este
bade permanece erguida con
la vista siempre fija en el vi-

sitante (1).

4.

—Despues del bade el visitan-

te se desmontaba para ini-

ciar la ceremonia del saludo-
5- —Este bade lonko-purun en

los entierros se efectua a
caballo. A1 llegar el cacique
a este triste festin un grupo
al son de la pifillka jira al

rededor del recien llegado,

C.—Dura este acto cuanto dura
el saludo. Al compas de la

pifillka alza su voz el dueno
del entierro dando la bien-

venida i recibiendo el pesame
del visitante.

§ 12 .
—NewiiN-purun (El bade de compromise))

x. —Tu fachi purun meu ta

dupukefui ta pu weehafe
ta tragun meu hi kimneal ta

dunun.
2. —Rupan niitramkelu ta pu

kauchu ke weehafe nuukei-
nun ta kuug meu hi rtinku-

runkuneal.ka ulkantulen re-

ke feipikellei: «Newentuayin
tani mupin dunual tani ku-
me tripayael tain dunu no-
rlimlu kom pu wechafe».

3. —Fei meu lie fiita wirariin
akukei ka runkumekeinun
tani kimneam hi fentenen
ta dunun.

1. -—Este baile se practicaba
en los pari amentos i era el

que final izaba i i confirmaba
los acuerdos de la reunion.

2. —Despues de los discursos se

unian por las manos i al

compas de los saltitos de
flancos gritaban como en to-

no de canto: «Nos esforza-

remos i cumpliremos ftelmen-

te nuestra promesa que como
serios i pensadores hemos he-

cho».

3.
—De repente, un bullicio in-

fernal i un zapaieo jeneral

disolvia la reunion guerrera.

(1) Relacion debida a la memoria del viejo Antonio Kotaro

i confirmada despues por el viejo Antonio Ramon i Jose Pikum,

ambos de Pelal i que son respetados por su nulam (juicio) i por

su kimun (saber).

(2) Asi dice el manuscrito de Manquilef; debera ser nag-kawell-

kei- (R Lekz)
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4. —Fampechi tragun meu du-
pulpekei ta kull-kull, kla-

rin, lolkin ka trutruka. Fam-
nechi tragun meu weniii pi-

keipun kom pu che.

§ 13. —X 1 win (El

1 —Tufachi purlin meu kon-
kefui nnitem kom pu che ta-

hi kimael epun ka tani kintu-

kureal ta che.

2.

—Niwin meu ta atemnekei
ta kachilla epu kawella. Re
lonko miiten tragupekei.

3. —Pu atemfe re weche ke che
miiten : wentru epu domo.

4. —Tuai-tuai-keipun; niiukei-

nun ta kung meu adkadile-
kei wentru ta domo epu, ka
riinku-runkulu iilkantume-
keipun.

5. —Runktikeipun ka iilkan-

tukeipun trutruka meu.
6. —Niwin ta re pun men mu-

ten nakiimnekei- Pun meu
lie ta che iirkiitukenolu ta

pullii ka hi kauchu pen ta

che hi inakuduam; fei meu
ta ayiukei hi niwinael.

7. —Niwihal ta che felei hi pu-
ruael epu ka kula pun hi

tuntelen che miiten.

8. —Fampechi trawun meu pu
weche tunkelafui hi wund hi

feipial hi ayin ka hi dakelme-
keafiel futa ke domo-

9. —-Petu hi runkumeken ta che
entukunu-me-kei hr.vin hi til

futake kauchu wentru epu
domo hi kimpean hi ulkantu-
fe pen.

4.
—Amenizaba el baile el ca-
cho, el klarin, el lolkin i la

trutruca. Reinaba durante la

danza campestre la franque-
za, la amistad, la union i la

hidalguia.

baile de trilla) (1

)

1.

—Este baile enteramente do-
mestico, perseguia tan solo
el unico objeto de contraer
las relaciones matrimoniales.

2. —El niwin tiene por objeto
verificar la trilla del trigo i

de la cebada. Se hacia un
monton unicamente de la es-

piga.

3.

—Los concurrentes eran por
lo jeneral jovenes de arnbos
sexos.

4.

—Formaban circulo i unidos
por las manos, alternandose
un hombre con una mujer,
principian a dar saltos con
los pies juntos i a cantar.

5. —Saltaban i cantaban al com-
pas de la trutruka.

6. —La trilla se hacia jeneral-

mente en las noches de luna,
hora en que tanto la tranqui-
lidad del esplritu i el arte
exacto del indio para practi-

car el amor nocturno, convi-
daban a la alegria i al pla-

cer.

7. —El baile podia durar dos o
tres noches segun la cantidad
de asistentes 1 espigas.

8. —Era esta la especialisima
fiesta en que el indio conru-
nicaba a su dulce amor sus
caricias, su contento i su pro-
posito de lievarla-

9. —Al mismo tiempo que sal-

taba el danzante oiase la

cancion del niwin que tanto
el hombre como la mujer
entonaba para dar a conocer

(1) Comparese la descripcion de la trilla en Collipulli i en Qui-

llem en mis Estudios Araucanos, p. 115-118 i p. 421-423. (R. Lenz),
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io. —Kine iil hi piitriilen clii iil

feipi ta fampechi:

Niwin ni ul

Kine epu kultraf
nakum-pura-fin
futa ais, yem,
ta niwin ni duam
lampen, anai, lampen

Miilei niwin, pipen,
lamnen, em, lamnen;
miilei domo, pipen,
miilei nuke kure ka, anai (x)

lamnen, anai, lampen.
Niwin meu, niwin

amuan, em, nai;

adkadi yeyalin
futa penen, em nai,

lampen, anai lampen.
Niwin, niwin meu

mutruli mutruan
futa nuke meu kai;

femli feman, em kai pa,
lampen, anai, lampen.

Runku-riinkii-mean
piino-puno-mean;
nuk 6 -nuke yem kai,

dakel-li dakelan,
lampen-anai lampen.

Kansali, kansayan,
umautuli, umautuan,
nuke-nuke yem kai

inakuduli inakuduan, (2)

lampen, anai lampen.
Pofoli, pofoan,

su ritmo de cantor e impro-
visador.

10. —Una de las tantas cancio-
nes es la siguiente:

Cancion del Niwin

En uno i dos galopes
sin desmayar, llegue,

en el gran overo
tan solo por esta trilla

arniga, amiguita.
Hai trilla, me dijeron,

arniga, amiguita;
hai mujeres me dijeron,

hai mike kure me dijeron
amiga, amiguita

La trilla es trilla

i voi, si;

a mi lado llevare

a la gran soltera, si,

amiga, amiguita.
En la trilla, la trilla, si,

si tropiezo, tropiezo.

tan solo en la nuke kure;
de hacerlo lo hare, si,

amiga, amiguita.
Salto i saltarh

piso i pisare.

la nuke kure esa, si

de enamorar enamorare
amiga, amiguita.

Si me canso, me cansarh
si duermo, dormire;
la nuke kure esa, si,

si me acuesto, me acostare
amiga, amiguita.

Si enloquezco, me enloque-

[ cere

(1) Nuke kure. —Significa literalmente mujer madre. Este cali-

ficativo lo da el hombre solt'ero a una mujer prima hennana de

61
,

i que cumple con las siguientes cualidades: dos hermanos, por

ejemplo, hombre i mujer tienen cada uno hijos. Si los del hom-
bre son mujeres i los dc la mujer hombres son nuke kure i pueden

casarse i es el ntejor casamiento araucano..

( x ) Inakuduan espresa que un enamorado, aprovechando el

silencio de lanoche, salta de -su lecho con el objeto de ir a acos-

tarse a la cama de la nifia que ha cautivado su alma. El verbo es

inakudun.
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niwin meu na feman;
pilen, pilekan em kai

nuke yem, nuke yem,
lamnen, anai lamnen

por la trilla hare todo esto;

medigo i me digo, si,

nuke kure, nuke kure.

amiga, amiguita (i).

§ 14. —Los BAILES COMICOS

Es interesantisimo consignar aqui el gran papel que

desempehan en este grupo de bailes la musica i los movi-

mientos espresivo?.

La buena interpretacion de estos dos puntos constituye el

exito de ellos.

Los bailes comicos sonla animacion i el regocijo jeneral

de las fiestas que se denominan machiluwun
,

neikurewen

nillatum.

Los representantes comicos en los bailes son el choike-

puriin i el tregiil-purun.

Los bailes comicos de los araucanos son representaciones

pantomimicas delos movimientos i carreras de dos aves que,

dada la flexibilidad del cuerpo i la perspicacia para descu-

brir el peligro, han hecho de ellas el simbolo de las fiestas

misticas del pueblo mapuche (2). Esas dos aves son el aves-

truz o choique (Rhea americana) i el queltehue o tregiil

(Vanellus chilensis).

§ 15. -Choike-purun (el baile del avestruz)

1.

—Pururteal ta choikepurun
kume ziwalltukei ka trin-

traplekei ta chan, kaliil ka
lipan.

2

.

—Trariwe ta kine rulpane-
kei muten tani fentrentu we-

;

chual tani kulen reke yenia-
]

fiel.

x. Los que bai'an este baile
deben llevar bien suspendido
el chiripa, permaneciendo
tanto los brazos, como tronco
piernas descubiertos.

2 . El cinturon da una sola

vuelta en la cintura a fin de
que las puntas cuelguen a
semejanza de cola.

(1) Segun e] indice de Manquilef aqui debia seguir la desoripcion del baile

del neikurewen; pero falta en el manuscrito (R. Lenz).

(2) Interesante es el estudio que acercade las danzas consigna en el li-

bro Psicolojia del Araucano el eminente etnologo don Tomas Guevara.

Vease paj. 312.
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3.
—Lonko meu yeniei muftike
pichun, ka traripekei ta kirie

tutelu tesa panu.

4.
—Kalul meu keliwetropei:

tol meu ka ape meu ellake

wirin-pekeipun.
Piuke meu che ad femkei-

pun ka luku meu newe ku-
meke wirin deumakeipun.

5.
—Tani purual trapumkei-
pun tani kuug meu ka pi-

chike runkun meu puru-pu-
rukei kultrun ka trutruka hi

dupun meu.

6.

—Kom pu purufe nor kultt-

keipun tani vvenun pura-ael

ta namun, ka lefktilen nepum
keipun ta lonko ka kulen
tani ayial pu adkintufe lle-

mai.

7.

—Tufachi purlin meu choike
ni nepum femkefinun ta pu
ta pu purufe.

3. La cabeza va provista de
varias vistosas plumas sos-
tenidas por un hermoso pa-
nuelo de seda.

4. Despues se pintan el cuer-
po, dibujandose en la frente
i en las mejillas lineas capri-

chosas con una tintura colo-

rada. En el pecho se hace
una cruz i en las rodillas

unos mal trazados arcos.

5. Para bailar se colocan las

manos en las caderas i bai-

lan con unos saltitos dados
al compas de kultrun i de
la trutruka.

6. Todos los danzantes se co-

locan en linea para levantar
una pierna 0 hacer un brusco
movimiento de 'la cabeza o
para ajitar violentamente el

rabo a fin de provocar las ri-

sotadas de los asistentes,

7. Deben imitarse en este bai-

le los movinrientos del choi-

ke, avestruz (1).

§ 16 .
—Tregul-purun (El bade del treguil)

1. Tukun ka chumpechi ni

yeken ta kalul choike-purun
fempei.

2. Tani kalul meu kurutukei.

3. Purual ta purukei chum-
pechi ni puruken choike-pu-
run meu.

4. Tregul-purun meu ta ma-
puche kom tregiil hi runkun
inakefi. Une noclii lefkei ta-

hi ])Pr kitrayael hi nepum-
nepum-ael (a lonko ka pur
runku- run ku- kulen amukei.

1. En cuanto al modo de arre-

glarse la indumentaria es

igual al anterior.

2. La tintura empleada es la

negra.

3. Se le baila al compas de los

mismos instrumentos que el

anterior.

4. En el tregul-purun el indio

hace una seric de saltitos ha-

cia adelante para detenerse
bruscamente i efectuar un
sin numero de movimintos
de cabeza, para seguir des-

])ues. con los saltitos hacia
atras.

( 1 ). Guillatunes de don Eulojio Robles, describe con bas-

tante cxactitud este baile. Revista de Folklore Chileno, to mo I,

entrega 6-
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5. Ka witrakei tani ono nenu
mael ta lonko tani ono rim
kiituam ka fii ono amuleam

6. Famnechi purukei ni afelu

gun ula tripakei.

§
17.

—

LOS BAILES REALIST AS

Este grupo de bailes tienemui poca aceptacion en la vida

araucana. Puede decirse de ellos que son el fruto de la civi-

lizacion.

En jeneralidad los jovenes, al encontrarse ebrios i con el

objeto de servir de comicos de los demas borrachos, son los

amantes de estos bailes.

He observado mui pocos casos. El primero tuve oportuni-

dad de presenciarlo en Plom, lugar situado como diez cua-

dras al oeste de la Mision Araucana de Quepe, en la reduc-

cion del cacique Wina en el palitun verificado el 8 de

•diciembre de 1908.

El segundo lo vi en Quepe en un entierro i el ultimo en

111 af en un nillatun.

El bailarin obedecia al nombre de Kallfutriir, hombre de

35 a 37 anos, i con suma gracia movia los musculos de la

rejion lumbar, acompanando a la vez sus movimientos al

compas deun bastante obsceno canto.

Kallfutriir me intereso por ser un individuo mui chistoso

i en tono bastante picaresco cantaba i narraba los tormentos

del hombre i de la mujer al efectuar la cohabitacion (2).

Fue Kallfutriir quien me dio a conocer la existencia del

no mir-nomirtu- purun
,

peraj i patrin.

Tan solo el nombre de estos bailes envuelve su significa-—
(1). Kallfutriir se enrojecia, palidecia, sollozaba i vertia lagri-

uas, ejecutando sus movimientos con mas o menos verdad. Los

novimientos espresivos tenian en la persona de este astuto indio

;u mas fiel repiesentante.

ANALES.—MAY.-JTJN.

—

13

5- Aqui al detenerse, repita
los movimientos de cabeza
para avanzar nuevamente i

retroceder despues.
6. Esta operacion se repite

hasta que se fatigue.
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do, razon por la cual no me atrevo a describirlos, temiendo

que mi escaso vocabulario vaya a atormentar la moralidad:

mentida que tanto pregonizala civilizacion,

Digo que la moralidad es mentida, porque es un axioma

que en donde existe mas civilizacion hai mas corrupcion.



PARTE SEGUNDA

Los jUEGOS importados modernos

Los juegos modernos son documentos probatorios para el

axioma que pueblo jimnasta es pueblo intelectual
,

A1 escribir la primera parte los cronistas los he dejado a

un lado, quiero unicamente aducir probanzas para dejar

sentada que la tradicion indijena
,

basada en la sencillez del

indio, es una fuente inagotable para el folklore.

La parte segunda, en Cambio, tiende a demostrar que

la intelijencia del indio era admirable para tomar i seleccio-

nar lo mejor de la tactica militar delos adversaries.

Esta segunda parte comprende a los juegos importados,

adquiridos, la tactica i la capacidad militar del indio. Este

grupo —los juegos modernos —no tiene para el autor nin-

guna orijinalidad; son recopilaciones o documentos proba-

torios tendientes a poner por norma que el indio chileno fue

tan valiente como astuto para acometer en sus empresas.





CAPITULO I

Los IMPORTADOS

Idea jeneral. El tejo, el naipe, la taba i los juegos escolares.

El sport.

La facilidad con que el indijena ha llevado a sus campos

los juegos chilenos, nos pone de relieve la capacidad inte-

lectual del mapuche.

El tejo i la taba para el hombre adulto no requieren es-

fuerzo alguno de la intelijencia araucana; pero demuestra si

la gran labor de su intelecto en el naipe.

Juega con singular i habil maestria desde los sencillisimos

oarga la buna i el monte hasta los complicadisimos de brisca

\ el bacara.

Entre los juegos escolares tiene el mapuche casi la totali-

dad de los practicados por ninos chilenos.

En la vida araucana esta tomando un gran impulso el

iport. Tanto las carreras de caballos, las topeaduras i foot-

ball tienen una gran aceptacion.

Vamos a dar una ojeada a grandes rasgos al foot-ball.

I


